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INTRODUCCIOH 

Esta tesis pretende deteninar si existe un patrón en el desarrollo de las estrategias uetacognosci

tivas de auto-control, se ubica en la intersección de dos áreas de la Psicología: la 1otivación y la 1etacog

nición y se enaarca en la búsqueda de las siguientes preguntas: lPuede ser voluntaria la regulación de la 

conducta?, ljuegan los procesos cognoscitivos un papel i1portante en la regulación de la conducta?, ltiene la 

netacognición un rol en esta función?, lcuándo empieza a desarrollarse esta función de la 1etacognición?, 

lexisten estrategias aetacognoscitivas de auto-regulación para diferentes funciones?, lexiste un patrón de 

desarrollo de tales estrategias?, lpueden presentarse deficiencias en su desarrollo?, lcóao detectar las defi

ciencias?, lcóao eliainar o compensar las deficiencias? 

Como puede observarse las preguntas anteriores son de carácter general y para resolverlas se requie

re de un proyecto de investigación aaplio y a largo plazo. El presente trabajo es una porción de ese proyec

to, que parte de la Teoría de Control de la Acción propuesta por Julius Kuhl co10 apoyo conceptual y co10 vía 

de acceso a la solución de un aspecto particular del desarrollo de la 1etacognición. 

Este trabajo es un primer acercamiento a las áreas de autocontrol y 1etacognición, pretende evaluar 

un instruaento construido bajo las pre1isas de la teoria del control de la acción (Kuhl, 1984c, 198Sa, 1986) 

deno1inado "Cuestionario de Estrategias lietacognoscitivas de Auto-Control". Este cuestionario ha sido utili

zado en Ale1ania Federal con objeto de evaluar el conocimiento de las estrategias de auto-control en niños de 

primia (Kuhl, 1986). La meta principal de este trabajo de tesis es adaptar ese cuestionario a la población 

infantil aexicana. 
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El trabajo ha sido dividido en tres partes, la prilera corresponde al 1arco teórico que coaprende, 

en el capitulo uno, una descripción de la teoría de control de la acción y, en el capitulo dos, un breve pano

raaa del caapo de 1etacognición. En la segunda parte se incluyen, en el capitulo tres, el plantea1iento del 

probleaa y un estudio exploratorio que penitió desglosar los proble1as 1ás particulares y condujo a las fa

ses eapíricas del trabajo: un juicio y un piloteo del instru1ento e1pleado, presentadas en el capitulo cuar

to. La tercera parte incluye los resultados del trabajo e1pirico, capítulo cinco, que comprende el análisis 

del instruaento; asi co10 la discusión, las conclusiones y persepectivas, en el sexto capitulo. Al final apa

recen cuatro apéndices, el prilero es la versión del instrumento e~pleada en el Juicio y el piloteo; el segun

do contiene las fónulas utilizadas en los cálculos del trabajo; el tercero es un análisis del in.stru1ento y 

contiene los criterios de calificación; y el cuarto contiene las tablas y gráficas de resultados. 
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CAPITULO 1. TEORIA DEL CONTROL DE LA ACCION. 

En este capitulo se describe la Teoria del Control de la Acción desarrollada por Kuhl (1984a, 1984c, 

1985). La idea funda1ental de esa teoria es que los aspectos volitivos del ser hunano juegan una función im

i>ortante en el co1porta1iento, particularaente en su regulación. Asu1e que la volición es un proceso de con

trol de orden superior, el cual puede describirse en térainos de una serie de estructuras y procesos cognosci

tivos, interconectados a través de 1ecanismos de retroalimentación. que 1edian el 1anteniliento y la ejecu

ción de las decisiones (propósitos). 

La teoria está relacionada con la 1otivación (i.qué 1etas o propósitos generan los individuos en un 

111biente dado?), con el control de la acción (lrealizarán reallente los individuos un intento por ejecutar 

una acción planeada, a pesar de los efectos distractores de las fuerzas internas o externas que pro1ueven ac

ciones alternativas?) y con el control de la ejecución (lcó10 se controla la ejecución de una acción?). 

Para lograr una presentación ordenada de la teoria se incluyen: sus anter;edentes; la descripción de 

su 1arco general; el 1odelo referente al control de la acción: la interacción entre los procesos de elección, 

control de la acción y de la ejecución y algunos eje1plos de la experiaentación que se ha realizado balo esta 

linea teórica. 

1.1. AffTECEOENTES. 

El antecedente 1ás ilportante es la teoría de la volición elaborada por NarciO Ach, psicólogo aleuán 

de principios de siglo (Kuhl, 1984c; Kuhl & Beck.an, 1985). La teoria volitiva de Ach, considera necesario 

estudiar los factores que deterlinan la fonación de las intenciones, asi como los procesos que 1edian la eje

cución de las 1is1as. Asu1e que tales procesos son tendencias deter1inantes que controlan diversas operacio

nes cognoscitivas, que garantizan la ejecución de las intenciones duraderas y que concuerdan con la idea de 

la 1eta ·a la que se aspira. 
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La teoria propone que para deter1inar si una acción observada se encuentra o no 1ediada por un proce-

so volitivo o "acto prilario de voluntad" debe evaluarse la presencia de: 

el 101ento objetivo, que se refiere a la actividad planeada y describe las condiciones para que se 

ejecute la acción planeada. 

el momento relacionado al ego, que se refiere á la experiencia de que uno ais10 (self) esté co1pro1e-

tido en ese 101ento para ejecutar la intencion. 

el mo1ento relacionado al estado, que se caracteriza por la conciencia del esfuerzo necesario para 

concluir una deli1itación de la consciencia•, a fin de a1plificar la representación cognoscitiva 

de la intención actual. 

el 101ento subjetivo de la volición, se refiere a las sensaciones de tensión de algunas partes del 

cuerpo que aco1pañan al acto primario de la voluntad. La intensidad de esas sensaciones puede auaen-

tar rápida1ente y contribuir a la naturaleza abrupta e ilpulsiva de ese acto. 

el 101ento dinámico de la volicion, se refiere al 101ento en que el individuo pretende realizar una 

acción y se encuentra con dificultades inherentes a la situación, por lo que tiene que invertir un 

esfuerzo para iniciar y 1antener el intento de realizar una acción planeada. Los procesos volitivos 

se activan, cuando la situación especifica contiene al 1enos un factor que dificulte el control. De 

acuerdo con esto, se for1uló la ley de la dificultad: el esfuerzo au1enta confone au1enta la difi-

cultad percibida para i1ple1entar una acción planeada. 

Adicionalaente, Ach (citado en Kuhl & Beckaann, !98Sb) ennu1eró y trató algunos procesos cognosciti· 

vos que supuesta1ente 1edian el control volitivo. La atención selectiva, la codificación selectiva, el ajus-

te sucesivo de la atención, los senti1ientos determinantes y la especificidad de las intenciones. Algunos de 

ellos serán tratados en el contexto de la teoria de control de la acción. 

'El autor e1plea el termino "narrowing of consciousness". Se ha traducido 
co10 delili taci6n de la consciencia y consiste de un tipo de consciencia 
selectiva que se centra o dirige a los aspectos relevantes de la intención o 
propósito en cuestión. 
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De acuerdo con Kuhl y Beckaann (1985bl el desarrollo de la psicologia experiaental en esa época pos

tergó la prueba eapirica de los postulados de Ach. Sin embargo, actualaente pueden ser evaluados y probados 

gracias a los avances 1etodológicos conte1poráneos, particulanente los de la aproxiaación del Procesaaiento 

Huaano de Infonación y de las teorías 1otivacionales. De hecho parte de la linea de investigación desarro

llada con funda1ento en la teoria de Kuhl, tiene entre uno de sus intereses probar la plausibilidad de las 

propuestas de Ach, rescatando la noción de que el co1porta1iento puede regularse voluntariaaente. 

1.2. UNA TAXONOHIA HODULAR. 

A fin de representar la relación del hoabre con su aabiente, a través de varias facultades, y con ob

jeto de establecer las posibles diferencias y relaciones potenciales entre algunos fenóaenos psicológicos, 

Kuhl 1l984a) propone un sisteaa aodular, al que ha llamado "taxonoaia de los estados". La "taxono1ía de los 

estados" (Figura 1.1) puede describirse co10 un siste1a confor1ado por 16dulos o sub-sistemas autocontenidos, 

restringidos a un doainio particular, y por las interacciones entre ellos. Este aodelo supone que el hoabre 

se relaciona con el 1undo de los objetos y los hechos a través de tres sub-sisteaas distintos: cognoscitivo, 

e1ocional y 1otivacional. 

sub-siste1as interactuan. 

Cada sub-sistema tiene una función diferente pero las funciones de los tres 

El sub-sistema cognoscitivo esté reservado para aquellos procesos que aedian la adquisición y repre-

sentación del conoci1iento acerca del aundo, esto es, aquellos procesos a través de los cuales el organis10 

establece una relación representativa con los objetos y hechos del 1undo. El sub-sistema emocional contiene 

los procesos que evalúan el significado personal de esos oble.tos y hechos. Finalaente, el sub-sistema aotiva

cional está confor1ado por aquellos procesos que relacionan al individuo y al aundo de una aanera accional, 

es decir, los procesos a traves de los cuales el organisao actúa para producir los ca1bios en su 1edio a1bien

te que corresponden con sus estados-11eta. 

Dentro de cada uno de estos sub-siste1as, pueden distinguirse diversos estados 1entales en base a la 

intensidad: grados de certiduabre asociados con las representaciones cognoscitivas (que producen 

conoci1ientos, creencias o conjeturas); grados de aceptación (produciendo alegria, ansiedad o interés) o de 

rechazo (produciendo enoJo, disgusto o desinterés) asociados con los estados eaocionales y grados de 
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Las interacciones entre sub-siste1as que propone el 1odelo son las siguientes. Prilero, los proce

sos e1ocionales y 1otivacionales operan sobre la representación del 1undo generada por el sistema cognosciti

vo. A su vez, el siste1a cognoscitivo opera sobre los siste1as emocional y 1otivacional, en el sentido de 

que los estados emocionales y 1otivacionales del organismo pueden ser representados en varios niveles del sis

te1a cognoscitivo. Kuhl (1984a) aclara que, esta últiaa interdependencia de los procesos cognoscitivos con 

los procesos e1ocionales y aotivacionales, no debe. conducir a una confusión entre la representacion de los 

procesos y los procesos 1is1os. Los efectos funcionales de los estados emocional y 1otivacional tienen que 

distinguirse cuidadosamente de los efectos de las representaciones cognoscitivas de estos estados. 

1.3. UN HARCO PARA LA TEOR!A DEL CONTROL DE LA ACCION. 

Dentro del campo de la 1otivación el objetivo central es explicar y predecir el co1porta1iento orien

tado a la 11eta. Esto es, de entre un conjunto de tendencias 1otivacionales y co1pro1isos que conllevan ten

dencias a la acción competitivas, lcuál es la acción que una persona realmente ilple1entará en una situación 

dada? En algunas de las teorías aotivacionales se considera que basta con establecer las utilidades esperil· 

das de las tendencias co1petitivas y que la alternativa de acción con la utilidad esperada 1ás alta será la 

do1inante y la que se llevará a cabo. Sin eabargo, las inclinaciones o tendencias conductuales si1ultaneas. 

cambian de valor o fuerza relativa de acuerdo con las situaciones; por lo que para consu1ar una acción pla· 

neada parecería que se depende de que no haya interferencia de otras tendencias, es decir, que ninguna otr~ 

tendencia co1petitiva se vuelva do1inante (Kuhl 1984c). 

La teoría del control de la acción considera la existencia de una serie de procesos auto-regulato

rios que evitan que las tendencias co1petitivas se vuelvan do1inantes antes de que se alcance la aeta planea

da. Por ejemplo, la persistencia de la gente en actividades dirigidas a una aeta, se asUle que aún las inten

ciones aparentemente si1ples requieren de cierta cantidad de control auto-regulatorio. La auto-regulación, 

lla1ada taabién control volitivo o control de la acción, se refiere a aquellos procesos que protegen una in

tencion planteada para que sea ejecutada en contra de la posibilidad de que el incre1ento en la fuerza de las 

tendencias co1petitivas conduzca a interruapir la acción. 
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En este capitulo se presentan por separado las dos versiones de la teoría del control de la acción 

que aparecen en la literatura .. Lo anterior por dos razones, pri1ero, porque es la secuencia cronológica de 

aparición y, segundo, porque cada uno resalta algunos aspectos que en el otro sola.ente se 1encionan. 

La prilera versión es el modelo de interacción de los procesos de control de la acción, de los proce

sos que soportan a la eleccion !choice 1otivation) y al control de la ejecución, en esta versión se enfatiza 

la interacción de los tres procesos 1encionados !Kuhl 1984c) (Ver Figura 1.2). Posterior1ente se describe 

el 1odelo de control de la a~ción, en el que se resaltan los procesos auto-regulatorios y los iodos de 

control (Kuhl !985al (ver Figura 1.3). 

1.3.1. EL HODELO DE IHTERACC!ON DE LOS PROCESOS DE ELECCION, CONTROL DE LA ACCION Y EJECUCION. 

Kuhl (!984c) de acuerdo con la aproxi1aci6n 1odular. expone Ja pri1era versión de la teoría del con

trol de la acción que se refiere a la interacción de tres procesos relativos a los propósitos: el de elec

ción, el de control de Ja acción y el de ejecución (Figura 1.2). 

El pri1er proceso es el de elección (ver 16dulo inferior), el cual se describe co10 un procesaliento 

continuo de la infor1aci6n relevante y concerniente a la evaluación de la utilidad personal de diversas accio

nes. El tipo de infor1acion evaluada incluye: la probabilidad de éxito, incentivos de diversas alternativE..:: 

de acción, actitudes, creencias, nonas, etc. (AJzen, 1985). 

Una vez que la infor1ación ha sido procesada y evaluada, cuando el individuo cree que una acción lP. 

producirá resultados (i.e., cuando la probabilidad de éxito es alta) altamente deseables (Le., que tienen ~n 

valor de incentivo alto), se generará una tendencia a la acción apropiada. Una tendencia 1otivacional que ix· 

convertirá en propósito, si cu1ple con ciertas reglas de ad1isión al al1acén de intenciones. 

Antes de pasar a la siguiente etapa, conviene explicar dos de las suposiciones del 1odelo (Ve: 

cuadro 1.1). Pri1ero, Kuhl !1984a, !984cl distingue entre la 1otivación que denota. los factores que determi

nan la elección entre diversas alternativas de acción !Selektions1otivationl y la 1otivación referida a la 

cantidad de esfuerzo ejercido para lograr la iniciacion de un propósito (Realisations1otivation). 
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El razona1iento es el siguiente: la fuerza de la 1otivación para elegir entre diversas alternativ&s 

de acción no necesita ser igual a la fuerza de la 1oti vación para intentar llevar a cabo una acción planeada. 

Efectivamente existe una interacción entre los dos tipos de 1otivación: cuando la 5elektiona1otivation au

lellta de intensidad, la Realisations10tivation ta1bién aumenta. Sin e1bargo, ésta liltiaa se ve afectada 

por variables adicionales co10 (a) la dificultad percibida para controlar la puesta en 1archa de la intención 

actual, Y (b) la habilidad personal percibida para controlar la puesta en 1archa de la intención actual. 

La segunda suposición se refiere al aspecto te1poral de la toaa de decisiones. En la vida real, el 

tie1po del que dispone un individuo para evaluar las expectativas y valores de diversas alternativas de ac

ción se encuentra bastante li1itado; en 1uchas ocasiones el tie1po que tiene el individuo para decidir coao 

responder o s!aplemente para responder se li1ita a segundos o fracciones de segundos. Pues bien, el aodelo 

propuesto supone un proceso superordinado (volitivo), el procesaa!ento parsi1onioso de la inforaación, que 

controla la duración de la toaa de decisiones. En la Figura 1.2 está indicado por una relación di; 

retroaliaentación del 16dulo control de la acción (estrategias auto-regulatorias) al 16dulo de elección. 

Oe acuerdo con el aodelo (Figura l. 2), una tendencia aotivacional adquiere el estatus de 

intención actual e ingresa en la 1e1oria de trabajo (ahacén de intenciones) sie1pre que satisfaga el 

conjunto de reglas de adaisión actualmente activado. Por eje1plo, que las norias adquieran prioridad sobre 

los deseos o que la salud sea prioritaria sobre las preferencias aliaenticias. Si la tendencia aotivacional 

no satisface las reglas de adaisión regresa al proceso de elección, donde se reiniciará el procesaa!ento df 

la inforaación relevante. 
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CUADRO 1.1 

SUPOSICIONES DEL MODELO DE CONTROL DE LA ACCION 

Las suposiciones en las que se funda1enta este modelo son: 

t Interrelación de tres procesos: control de la elección, control de la acción y control de la 
ejecución. 

t Distinción entre la aotivación para la elección y la aotivación para la acción. 

t Limite de tie1po para la toma de decisiones. 

t Posibilidad de co1pro1iso con tendencias a la acción no-dominantes. 

t Requisitos necesarios para que se inicien los procesos de control de la acción: 
ley de la dificultad. 

+ Distinción entre tendencia notivacional (querer hacer algo) e intención (co1pro1eterse 
a hacer algo) . 

+ Representación proposicional o declarativa de una intención. 

t Referencia a uno 1is10 (Self-relatednessl. 

CUADRO 1.2 

TIPOS DE ORIENTACION POR LA SITUACION 

ELEMENTO DEGENERADO 
DE LA REPRESENTACION c o N s E c u E N e I A s 
DE LA INTENCION 

Sujeto lapide acceso a estrateigas voli tvas de control. 

Relacion Al no definir la calidad de compro1iso con uno 1is10, se origina una orienta
ción por la situación de tipo VACILANTE, que lapide la tou de decisiones. 

Contexto Al no definir cuándo y dónde debe realizarse la intención, ocupa un lugar en 
la 1e1oria de trabajo interfiriendo la ejecución de otras intenciones. 

Objeto l l No se especifica la acción alternativa debido a que la atención se centra en 
en fracasos pasados. Origina un tipo RUMIANTE de orientación por la situación. 

2) Si especifica la acción alternativa, pero la atención se centra en la meta. 
La orientación por la situación originada es del tipo EXTRINSECA. 
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Kuhl considera que cuando se analizan los procesos volitivos es indispensable to1ar en cuenta dos tl-

pos de reglas de adlisi6n a la 1e1oria de trabajo, uno cuant!tativo y otro cualitativo. Kuhl (1984c) utiliza 

el téraino principio de d01inaneia de la aotivaci6n para eleccion, para referirse a las reglas de tipo cuan-

titativo. Este principio significa que la acción que se encuentre fundaaentada por la aás fuerte de todas 

las tendencias coapetiti vas será la seleccionada para su ejecución. 2 

Sin eabargo, Kuhl (19B4c, 1985a) considera que este tipo de reglas es insuficiente para dar cuenta 

de uno de los fenótenos que da fundaaento al estudio de los procesos auto-regulatorios, la existencia de si

tuaciones en las que se dificulta poner en ejecución una acción planeada. Algunos eJeaplos de esta clase de 

situaciones son: el caso de las asociaciones sobre aprendidas que no son co1pat1bles con la respuesta correc

ta (ej. efecto de stroop), la présencia de objetos tentadores que generen tendencias a la acción alternativas 

e incoapatibles con la intención inducida experi1ental1ente. Esa dificultad para iniciar un intento conduc-

tual parece surgir cuando Jos individuos (actores) se co1pro1eten a si 1is1os a iniciar la ejecución de una 

tendencia a la acción no-doainante, esto es, una tendencia a la acción cuya fuerza es 1enor que la de una ten-

dencia alternativa que no pretenden realizar. 

En otras palabras, la suposición de las reglas de adlisión de tipo cualitativo se funda1enta en el 

concepto de co1pro1iso con una tendencia a la acción no-doainante y esté estrecha1ente ligada a la existen-

cía de situaciones en las que la coapetencia de tendencias a la acción es 1uy alta y se requieren de procesos 

super-ordenados, volitivos, para mantener y proteger la tendencia a la acción planeada. 'Por eie1plo, una per

sona a la que le gusta 1ucho nadar y está en un balneario, pero acaba de coser, tendrá un conflicto entre el 

deseo inaediato de nadar y la tendencia a reposar la co1ida para evitar una congestión y conservar la salud. 

Al principio la conservación de la salud puede tener un Poder aotivacional 1As débil que el nadar. Pues 

bien, una función del control de la acción parece auaentar la fuerza aotivacional de una intención que sea de-

1asiado débil en ese 1oaento (i.e .. conservar la salud) para ganarle a las tendencias de acción coapetitivas 

(i.e., nadarJ. 

2<:onsidérese la doctrina 1otivacional co10 la explicación de los défi
cits de ejecución en algunas teorías 1otivacionales. Esta doctrina postula 
que un cambio en la atencion o en la conducta es condición suficiente para 
inferir un ca1bio en la aotivacion. Esto es, que las personas piensan en co
sas no relacionadas con lo que estan haciendo porque "tienen una tendencia 
a alejarse de esa situación o a evitarla". Esto puede atribuirse, por 
ejaplo, a una caída en la expectativa de la capacidad propia para resolver 
la tarea. 
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De acuerdo con Kuhl, el concepto de co1pro1iso con una tendencia a la acción no-dominante peralte ex

plicar situaciones en las que a un individuo, a pesar de poseer las habilidades intelectuales y las destrezas 

1otoras necesarias, le sea dificil o requiera de un esfuerzo para iniciar conductualaente una acción planea

'da: ade1ás perlite hacer un 1ejor trata1iento de la conducta no-hedonística (de1ora en la gratificación) y de 

la diná1ica de la to1a de decisiones (Kuhl, 1984c). 

Continuando con el 1odelo, una vez que la intención ingresa a la 11e10ria de trabajo, se evalúa la ne

cesidad de ejercer o no un esfuerzo superior para llevarla a cabo. Si el esfuerzo no es necesario se eJecu-

tará la acción planeada. Si el esfuerzo es necesario au1enta el control de la motivación 

(Realitations1otivation) y se recurre a las estrategias volitivas de control de la acción. Una vez que las 

estrategias se activan y cu1plen su función, se verifica si se requiere continuar con el procesa1iento de in

for1ación; de ser este el caso se reinicia el proceso de elección. En el caso contrario, es decir, si con

tinuar con el procesa1iento de infor1ación a1enaza la ejecución de la acción planeada, entonces se detiene el 

proceso de control de la acción y se inicia el proceso de ejecución del propósito. 

Para explicar el control de la ejecución, Kuhl describe el concepto de TOTE (Test-Operate-Test-Exit) 

propuesto por Hiller, Gallanter & Pribm (1%0, citado en Kuhl, 1985a), de la siguiente 1anera: el actor 

prueba el grado de congruencia entre la acción previa y un estAndar, si descubre una discrepancia inicia las 

operaciones correctivas apropiadas hasta que, eventualaente, la prueba revele una congruencia entre la 

consecuencia de la acción previa y el estándar, con lo que se ter1ina el ciclo de control. 

Resuliendo, en la descripción del 1odelo de interacción (Figura 1.2) puede apreciarse lo siguiente. 

Por una parte, los procesos de control de la acción afectan la base 1otivacional de la intención actual a 

través de un circuito de retroalilentación: por otra parte, los procesos de control de la acción (y los 

1otivacionalesl están afectados por el resultado del proceso de control de la ejecución (TOTE). Esta relación 

puede conceptualizarse co10 una transferencia de control a los sub-siste1as de elección y/o control de la 

acción cada vez que se tenine un ciclo TOTE, ya sea porque se haya alcanzado una (sub)aeta o porque la aeta 

aspirada no se pueda alcanzar.' Esto es, cada vez que ter1ina un ciclo TOTE, el actor puede generar 

tendencias a la acción adicionales e iniciar diversas estrategias volitivas si esto fuera necesario. 
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1. 3, 2. EL HODELO DE CONTROL DE LA ACCION. 

El proceso de control de la acción (ver Figura 1.31, entra en juego en el punto en el cual se ha 

for1ado una intención y continúa siendo efectivo hasta que la acción planeada ha sido realaente iniciada y 

luego ejecutada. SU función es proteger a una intención contra tendencias ao~ivacionales competitivas ~· 

garantizar que será ejecutada y no ree1plazada por cualquiera de las tendencias co1petitivas. 

CUandci la codificación de una situación actual y su co1ponente contexto se co1para con una estructu-

ra de aeaoria al1acenada en la Heloria de Largo Plazo y existe concordancia, se activará dicha estructura. 

se verifica si se trata de una estructura intencional3 relacionada con la acción y con uno 1is110 

(self-relatedJ 4
, asi co10 la satisfacción de las reglas de adlisión (ya explicadas en el inciso anterior). 

De lo contrario, se al1acena en la 1e1oria de largo plazo. Esto es, en cuanto una tendencia a la acción arl · 

quiere el estatus de inttncion actual. será adaitida en la ae1oria de trabajo" y la persona tiene acceso 

a todo el repertorio de procesos de control de la acción o estrategias auto-regulatorias. 

De acuerdo con la "ley de la dificultad de la 1oti vación" de Ach (citado en Kuhl & Becklann, 198Sb) , 

para que .los procesos auto-regulatorios sean activados, es decir para que estén disponibles, deben cubrirl!'l 

dos requisitos. 

"Las estructuras no-intencionales se transforaan en estructuras 
intencionales y si se ciñen a las reglas de ad1isión ta1bién son ad1itidas en 
la ae1oria de trabajo. Para una explicación de estructuras intencionales 
ver el apartado referente a la representación proposicional de una intención. 

•una suposición del 1odelo es que si la representación cognoscitiva de la 
intención actual no incluye una referencia a uno 1is10 (selfl co10 agente 
causal de la acción propuesta, no se tendrá acceso a las estrategias 
volitivas. (Kuhl, 1984cl. 

"La estructura de la 11e1oria de trabajo que almacena a la intención 
actual representa solaaente una parte de la 1e1oria de trabajo que alaacena 
las intenciones relacionadas con uno 1is10. Este alaacén de intenciones 
sola1ente puede ahacenar una intención a la vez: lo cual no ilpide que la 
intención relacionada con uno 1is10 pueda ser una estructura co1pleja que 
represente una intención consistente de una jerarquía de aetas y sub-aetas. 
(Kuhl, 1984cl. 
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( 1) oue el actor perciba alguna dificultad para llevar a cabo la intención actual y que esta dificul-

tad exceda un valor critico (el. en la Fieura 1.3). Esta dificultad de proteger la tendencia a la ac-

ción elegida contra la presión de tendencias a la acción alternativas, está definida por: la fuerza 

de las tendencias coapetitivas generadas interna1ente (e,g., cuando existe un co1pro1iso con una ten-

dencia a la accion no-dominante), la cantidad de presión social externa para ligarse a actividades 

alternativas ie.g., las presiones generadas externa1ente tales co10 Ordenes, instrucciones y nonas 

sociales inco1patibles con la intención actual l, y el grado actual de orientación al estadc6. 

cuando la dificultad de ejecución no es lo suficiente1ente alta, esto es cuando "el" no rebasa un va-

lor critico, como para que se tenga que evaluar el control percibido, entonces se accesan y ejecutan 

las estructuras disponibles y los progra1as 1otores apropiados. 

(2) Oue el actor crea, a pesar de todo, que es posible la protección y ejecución del propósito. Esto 

es, que perciba su capacidad para controlar exitosamente la iaplementación de la acción propuesta y 

que esta capacidad percibida exceda un valor critico (c2, en la Figura 1.3). cuando el control per-

cibido no excede ese valor critico "c2", se procede a 1odif!car la intención o la estructura dispo-

nible de acuerdo al fonato intencional. 

La naturaleza de las estrategias auto-regulatorias especificas que median el control de la acción, 

para proteger, 1antener y llevar a cabo la intención prevaleciente en contra de las tendencias co1petitivas, 

depende.del tipo de dificultad enc·ontrada. Kuhl (1984c, !985a) propone seis procesos (estrategias) intilamen-

te relacionados, los cuales se describen a continuacion. 

( 1 l La atención selectiva activa facilita el procesa1iento de inforaación que soporta a la intención 

actual e inhibe el procesa1iento de infonación que soporta a las tendencias competitivas. Este 

proceso es 1uy importante y fundaaental en virtud de que también puede •ediar el resto de los 

procesos auto-regula torios. 

(2) El control de la codificación per1ite codificar selectivaaente aquellos aspectos de un estimulo 

que estén relacionados con la intención actual. a través de la sintonización perceptual. 

6 Ver el apartado de los modos de control catastático y 1etastático y su 
relación con la orientacion a la accion y la orientación al estado o 
situación. 
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(3) El control de la uoci6n facilita la inhibición de estados esocionales que pudieran debilitar la 

eficiencia de la función protectora qe la volición. Este proceso de control puede surgir del conoci-

1iento 1etacognoscitivo acerca de los efectos facilitadores o debilitadores que tienen diversos esta

dos eaocionales en la eficiencia del control de la acción. 

(4) El control de la 1otivación se refiere a la relación de retroali1entación de los procesos auto-re

gulatorios con su propia base aoti vacional. CU ando se detecta una discrepancia entre la fuerza de 

la intención actual y la de las tendencias co1petitivas, se activa un proceso auto-regulatorio que 

auaenta la fuerza de la intención actual procesando selectivaaente la infor1ación que la soporta 

(vgr. expectativas, valores, etc.). Esta estrategia se dirige explicita1ente hacia el fortaleci1ien

to de la base motivacional de la intención actual. A través de este proceso volitivo, se realiza 

un reajuste de la fuerza inicial de las tendencias a la acción co1petitivas, pro1oviendo el fortale

ciliento de la fuerza 1otivacional de la intención actual que resulta en un cambio de la Jerarquía 

actual de las fuerzas de las tendencias. 

(5) El control del aabiente describe una estrategia que depende del conoci1iento 1etacognoscitivo so

bre los efectos 1otivacionales o eaocionales que tienen ciertos objetos en el atbiente. Puede 

desarrollarse a partir de las estrategias de control de la e1oción o de la 1otivación, debido a que 

los estados eaocionales y 1otivacionales pueden controlarse 1anipulando el aabiente. 

(6) El proceauiento parailonioso de la inforuci6n se relaciona con la definición de las reglas que 

detienen o establecen los lilites del procesaaiento de información y que pueden estar bajo control 

volitivo. Se asuae que el actor eaplea el conoci1iento aetacognoscitivo allacenado, el cual indica 

bajo qué condición y en qué estado 1otivacional, el prolongar la evaluación de alternativas de ac

ción conduce a que la intención actual s'ea desplazada por alguna de las tendencias a la acción co1-

petitl vas. 

Los procesos de control pueden ser activos o pasivos (auto1áticos). La explicación anterior se ha re

ferido a ellos en térainos activos, esto es, co10 estrategias activas que están lediadas por el conoci1iento 

(declarativo) de las intenciones de uno 1is10. Estas estrategias supuestaaente se basan en el 1etaconoci-

1iento que tiene el individuo acerca de la función facilitadora de cada una de ell.as para 1antener una refe-
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rencia de la intención en estado activo. Pueden presentarse procesos similares en un nivel auto1ático. Los 

niños que aon no han desarrollado las estrategias auto-regulatorias activas pueden 1antener y proteger sus in-

tenciones durante un lapso, sin e1bargo estas funciones de control pasivo parecen ser 1enos persistentes y 1e-

nos flexibles (Kuhl, 1985a; Kuhl & Kazen 19871. 

Después de la utilización de las estrategias auto-regulatorias, se verifica si la dificultad de ini-

ciación de la acción ha sido superada: en cuyo caso se tiene acceso y se ejecutan las estructuras disponibles 

y los programas 1otores correspondientes. De lo contrario habran de 1odificarse la intención o las estruc-

turas disponibles y reiniciar el proceso. 

En pocas palabras, de acuerdo con el 1odelo de control de la acción (Figura 1.3), la ejecución de la 

intención actual se puede llevar a cabo en dos instancias distintas. En la pri1era se depende del valor de 

la dificultad de ejecución: cuando la dificultad de ejecución no es lo suficientemente alta co10 para que se 

tenga que evaluar el control percibido. esto es cuando "el" no rebasa un valor critico. En la segunda se de-

pende de que, una vez que el actor haya hecho uso de las estrategias auto-regulatorias, la dificultad de ele-

cución haya sido superada. 

Una vez ejecutada la acción, se verifican los resultados. Si estos fueron exitosos, pasaran a for-

1ar parte del al1acén de 1e1oria a largo plazo. En caso contrario se vuelve a iniciar el proceso en el punto 

de 1odificación de intenciones o estructuras disponibles. 

l. 3. 3. LA REPRESENTACION COGNOSCITIVA DE UNA INTENCION. 

En la pri1era parte de este capítulo 1enciona1os que la volición puede describirse en téninos de es-

tructuras cognoscitivas de orden superior. Gran parte de la investigación en 1e1oria seaantica7 ha parti-

do del supuesto de que las estructuras de conoci1iento se encuentran codificadas en un Conato de redes propo-

sicionales. De 1anera que la 1e1oria se1antica puede describirse en téninos de una red co1pleJa co1puesta 

por estructuras proposicionales interconectadas, cada una de las cuales consiste de un conjunto de intersec-

ciones o nodos conceptuales (Lachlan, Lach1an & Butterfield, 1979). 

'De acuerdo con Tul ving, la memoria semántica se refiere al allacén del 
conociliento global que tienen las personas relacionado con los si1bolos, 
conceptos y las reglas para 1anipularlos. (Lachlan, Lachlan & Butterfield, 
1979). 
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FIGURA 1.4 REPRESENTACION PROPOSICIONAL DE UNA INTENCION. 
"Cuando alguien caMina delante de Mi ~ tire¡, algo, 
('/0) Me propongo recogerlo." < l<UHL, 19B5a) 



- 26 -

La teoría que esta.os describiendo tiene un interés especial en las representaciones proposicionales 

del conociaiento relacionado a la acción, esto es, al conociliento 1otivacional1ente significativo (Figura 

1.1). Las características particulares de estas estructuras de conoci1iento, ~ue las hacen diferentes de 

otros tipos de estructuras de conoci1iento, están dadas por los coaponentes de la proposición y son las si-

guientes. (Figura 1.4). 

En las proposiciones relacionadas a la acción: 

el nodo sujeto. se refiere a algún aspecto del yo (self) co10 el agente de la acción. 

el nodo contexto, describe las condiciones situacionales -teaporales y espaciales- que proporcio-

nan el contexto para que se ejecute ~a acción. 

el nodo objeto, se refiere a un plan de acción y se dirige a una (sub)estructura proposicional que 

especifica la discrepancia entre el estado presente y el futuro deseado; adeaás activa las estructu-

ras de 11e1oria codificando las alternativas de acción que peraitan transforaar el estado presente en 

un. estado futuro. 

· el nodo relacional especifica el tipo de estado 1otivacional codificado en la proposición o la ca-

lidad de co1pro1iso. Se han distinguido básicaaente cuatro tipos de estados 1otivacionales: expecta-

Uvas, deseos o actitudes, obligaciones e intenciones. Los cuales se especifican con los verbos 

podtr (can), desear (wish), deber (1ust) y 11Ulª respectiva.ente. 

Vea1os algunos eJe1plos de proposiciones que codifican el conoci1iento relativo a la acción: 

Capacidades: En la ciudad ~ (sé co10) 1aneJar el coche. 

Deseo: En una fiesta quisiera conversar con la gente. 

Obligación: En la iglesia debo peraanecer quieto. 

Propósitos: cuando llegue a casa cocinaré (ae lo propongo) spaguetti. 

ªLos cuatro verbos 1odales tienen una palabra especifica tanto en inglés 
co10 en alea.in: can y konnen, wlsh y 1ochten, must y 1üssen, will y wollen. 
En español solo existe para los pri1eros tres casos: poder, desear y deber, 
respectivaaente. El equivalente del will y wollen es el futuro o la 
expresión "voy a hacer X". !Haussenan, Woods & Zenker, 1983; Corbin & 
Perrin, 19601 • 
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El últilo estado es Justmnte el que distingue una intención de otros estados 1otivacionales. La 

especificación de la calidad de co1pro1iso personal es la que per1ite diferenciar entre una tendencia 1otiva· 

cional y una intención, entre el querer hacer algo y el proponerse, con un plan iaplicito o explicito, hacer 

algo. 

Co10 ya se 1encionó, al explicar las Figuras 1.2 y 1.3, es a través de este formato que se controla 

el acceso al repertorio de estrategias auto· regulatorias. Adelás, las declaraciones que representan a los 

tres pri1eros estados 1otivacionales pueden ser traducidas o transfor1adas al for1ato intencional, de 11anera 

que puedan ingresar a la aemoria de trabajo. 

Kuhl (1985a) . indica que los seres hu1anos pueden funcionar perfectaaente sin tener una representa· 

ción declarativa de sus intenciones. Durante los pri1eros años de vida, cuando aún no se ha desarrollado el 

lenguaje, los infantes todavía no son capaces de formar tal representación declarativa. En sus interacciones 

con el a1biente, los niños pequeños diferencian progresivaaente los esque1as de acción (Piaget, 1969). Sin 

eabargo, parece que el desarrollo de la 1etacognición y de las representaciones declarativas es un requisito 

iaportante para 1uchas habilidades auto·regulatorias que se desarrollan en el transcurso de la niñez. 

(P!aget, 1969: Flavell,1976). 

1.3.4. LOS HOOOS DE CONTROL DE LA ACCION. 

En la descripción del aodelo de control de la acción (Figura 1.3), indica1os que la dificultad para 

realizar una intención estaba afectada por la fuerza de las tendencias coapetitivas internas y externas, asi 

coao por el iodo de control de la acción o la orientación al estado. Se diferencian dos iodos de control de 

la acción: el iodo de control cataaUtico, que evita el ca1b!o, y el iodo de control 11etaatático, que in

duce el caabio. El aodo de control catast6tico esta caracterizado por una dificultad de ejecución alta, 

•!entras que el iodo de control 11etaatAt!co está caracterizado por una ejecución facilitada de la inten

ción. 

Uno de los determinantes de los modos de control es la orientación al estado. cuando la atención del 

individuo se centra en los factores internos o externos que obstaculizan la realización de la intención, al 

grado tal que le es ilposible realizar la intención actual para caabiar el estado de cosas presente, se dice 
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que_,está ,en _un iodo de control eatasUtieo o que el individuo está orientado por la situación. cuando la 

atención del individuo está centrada en una estructura de acción co1pleta1ente desarrollada y el individuo es 

capaz de realizar sus propósitos para 1odificar la situación presente en el futuro deseado, se dice que esté 

en un iodo de control 1etastatico u orientado por la acción. 

Los factores que deteninan el grado de orientación al estado, esto es, que inducen la orientación 

por la situación son: el grado de incongruencia percibida entre dos piezas de infonación, los propósitos 

que no generan acción y los rasgos de personalidad. 

El factor de incongruencia percibida, se refiere a una situación en la que exista una incongruencia 

entre las expectativas y la información nueva (vgr. acontencilientos inesperados), entre expectativas en con

flicto y entre representaciones conscientes e inconcientes. Sie1pre que un organismo se enfrente con inforaa

ción inesperada o incongruente, en el sentido de que no pueda ser asimilada por el esquela activo en ese mo

mento, se inhiben 1uchas de las actividades fisiológicas y cognoscitivas a fin de per1itir que el organis10 

dirija toda su atención a la infonación inesperada. 

Si el grado de incongruencia percibida es 1oderado, la atención per1anece dirigida a la actividad 

actual Y se habla de orientación a la acción. Si el grado de incongruencia percibida rebasa un valor 

critico, la atención se dirige a la incongruencia y al estado cognoscitivo-e1ocional resultante; en ese 

101ento el organis10 puede ser incapaz de realizar la intención actual, esto es, la incongruencia lo coloca 

en un iodo de control catastático o lo orienta a la situación. 

El segundo factor, los propósitos que no generan acción, hace referencia a la representación cognos

citiva de la intención. cuando existe un desequilibrio entre los elementos de la estructura cognoscitiva que 

representa una intención, es decir, cuando alguno o algunos de los co1ponentes de una intención se encuentra 

1al definido, débillente activado o no este\ especificado en la representación proposicional, se originan 

intencionaa degeneradas. La extensión a la cual el individuo desarrolla intenciones degeneradas es deter-

1inante para la orientación al estado, debido a que 1ientras una intención degenerada ocupe la 1e1oria de 

trabajo, el acceso a las estrategias volitivas se encuentra bloqueado (Kuhl & Helle, 1984). 

En el Cuadro 1.2 se ilustran las posibles consecuencias de la degeneración o indefinición de alguno 

de los co1ponentes de la representación proposicional de la intención. 
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La degeneración del nodo sujeto iapide el ingreso de la "intención" a la ae1oria de trabajo, en vir

tud de que la referencia a uno 1is10 es un requisito necesario para su adnsión. Sin embargo, la ejecución 

de nuevas intenciones no se ve debilitada. 

cuando el nodo contexto esta aal definido o indefinido, no queda claro ni el cuando ni el dónde debe

rá iniciarse la intención. Esta intención degenerada puede reclaaar capacidad en la 1e1oria de trabajo en un 

101ento .inadecuado y entonces interferir con la ejecución de la intención actualaente activada. 

La degeneración del nodo objeto -acción- tiene dos vertientes, aunque aabas terminan en una orienta

ción por la situación. La priaera deviene de exposiciones al fracaso prolongadas y se 1anifies.ta por una in

definición del nodo obJeto. La indefinición se produce porque todas las alternativas de acción asociadas a 

este nodo para resolver la tarea se han vuelto inefectivas, en virtud de lo cual son descartadas. En ese ca

so, nonal1ente se eliainaria la intención co1pleta, pero si por alguna razón ésta persevera, puede interfe

rir en su foraa degenerada con la ejecución adecuada de nuevas intenciones (bien definidas). se dice, pues, 

que el individuo está orientado por la situación hacia el fracaso o que se encuentra en el tipo ruaiante de 

orientación por la situación. 

La segunda vertiente, resulta de una atención excesiva a la aeta y afecta a la ejecución. El Indivi

duo se centra en el estado futuro planeado e ignora los aspectos del estado presente que tienen que ser ca11-

biados, entonces la ejecución de la acción planeada se ve seriamente debilitada. Se dice que el individuo 

~iene una orientación por la situación de tipo extrinseca. 

Finalaente, la degeneración del nodo relación -es decir, una activación débil del co1pro1iso perso

nal con la acción- conduce a una orientación por la situación de tipo vacilante, que afecta bflsica1ente al 

proceso de to1a de decisiones. Cuando la orientación por la situación de tipo vacilante es auy fuerte, se 

presenta un efecto de alienación: la sustitución de una conducta bien aprendida o socialaente esperada por 

una conducta preferida. Hientras el individuo esta tratando de decidir si realiza o no una intención, de re

pente se da cuenta que ha eai ti do una conducta que deliberadaaente no hubiera realizado. De acuerdo con la 

teoria, lo que sucede es que durante el proceso de conve~iaiento para realizar una intención -relacionada 

con uno aisao- se bloquea el acceso a las estrategias volitivas, pero pueden realizarse las acciones que no 

hagan referencia a uno aisno porque no requieren de tales estrategias. 
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El tercer factor de la orientación al estado. se refiere a los determinantes personales. Con objeto 

de evaluar las diferencias individuales respecto a la probabilidad de llegar a estar orientado por la acción 

o por la situación en sus tres tipos, se desarrolló una escala de control de la acción (Kuhl, 1984c, 1985a). 

Esta escala consta de tres sub-escalas, una relacionada con la decisión, otra con la ejecución y la tercera 

con el fracaso. A fin de determinar la validez de constructo de las tres sub-escalas se ha llevado a cabo 

una serie de estudios e1piricos. Los resultados de tales estudios son consistentes con la interpretación 

teórica de los constructos evaluados. Sin e1bargo, existe poca evidencia sobre la generalidad y estabilidad 

de los factores de personalidad evaluados por las tres sub-escalas. 

1.4. EVIDENCIA EXPERIMENTAL. 

Con objeto de comprobar las suposiciones del modelo de control de la acción se han llevado a cabo 

una serie de estudios experi1entales y de ca1po, sobre dos grandes ra1as: la consistencia cognición-conducta 

y los procesos auto-regulatorios; la últi1a incluye estudios sobre el desarrollo de estos procesos. 

Para la realización de estos estudios se han e1pleado procedi1ientos típicos del paradigma de proce

sa1iento humano de infor1ación, de la teoría dinamica de la acción y del paradigma de desaaparo aprendido. 

se ha utilizado ta1bién la Escala de Control de la Acción, para diferenciar sujetos orientados por la acción 

{OA) de los sujetos orientados por la situación (OS}. Adicionallente se han desarrollado algunos procedimien

tos a frn de inducir orientacion por la acción o por la situación. Tanto el paradigaa de desa1paro aprendido 

co10 el ú!tiao con Junto de procedimientos mencionado son de especial interés, por lo que serán descritos bre

ve1ente antes de relatar los estudios e1piricos. 

El paradig1a experimental conocido co10 Desa1paro Aprendido, se ha e1pleado con el fin de investigar 

los deficits de ejecución que presentan los individuos después de una exposición a retroali1entación no con

tingente. Se considera que este paradigaa es sumamente útil ya que penite distinguir de 1anera relativamen

te fácil los procesos 1otivacionales de los procesos de control de la acción (Kuhl, 1984c). El procedi1iento 

consiste en exponer a los sujetos a una serie de consecuencias incontrolables en una tarea de entrena1iento, 

posterionente se les soaete a una tarea prueba que no sea idéntica a la tarea de entrenamiento. El hallazgo 
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típico es que los sujetos experi1entales presentan un deterioro en la ejecución de la tarea prueba, co1para

dos con los sujetos control a los que se les permite tener éxito en la tarea de entrenamiento o que no han 

sido expuestos a ella. (selig1an, Klein & Hiller, 1976). 

Finallente, el procedi1iento para inducir la orientación por la situación es el siguiente: se so1ete 

los sujetos a fracasos inesperados e incontrolables, se les solicita que escriban un ensayo en el que des

criban tanto sus sentimientos presentes coao las causas de su ejecución próxima pasada, tratando de que se 

produzca una intención degenerada. Para inducir la odentación por la acción se utiliza el procediliento de 

"Pruebas Explicitas de Hipótesis", que consiste en instruir a los sujetos a que verbalicen sus hipótesis mien

tras están trabajando en un proble1a de formación de conceptos; o, bien, a los pacientes hospitalizados se 

les pide que registren di versos eventos ocurridos durante su estancia en el hospital. 

1.4.1. CONSISTENCIA ENTRE COGNICION Y COHPORTAHIENTO. 

Esta serie de estudios se realizó a fin de probar la suposición de que es 1ás probable que las es

tructuras cognoscitivas relativas a la acción se expresen en conducta cuando un individuo esté orientado por 

la acción, que cuando está orientado por la situación. 

Congruencia Hotivo-Conducta. A sujetos entre 8 y 11 años se les clasificó co10 orientados por la 

acción (OA) u orientados por la situación (OS), después de aplicarles la Bscala de Control de la Acción, 

e1pleando la sub-escala decisión co10 predictor de la consistencia 1otivo-conducta. se les aplicó una prueba 

1ulti1otivo para diferenciarlos en cuanto a logro, curiosidad y altruismo. se les dió oportunidad de elegir 

una de tres actividades que satisfacieran la necesidad de logro, curiosidad o altruis10 y se 1idi6 la laten

cia para involucrarse en esa actividad y la proporción de tieapo e1pleado en cada una de las actividades 

(Kuhl & Geiger, en prensa, citado en Kuhl, 1985a). La congruencia 1otivo-conducta fue estadísticamente supe

rior en los sujetos OA que en los sujetos OS. Particularmente en las actividades relacionadas con el logro y 

la ayuda. El análisis basado en el 1otivo do1inante a través de indices congruencia 1otivo-conducta e incon

gruencia 1otivo-conducta dentro del grupo OA, 1ostr6 que los sujetos orientados al logro y al altruis10 tuvie

ron una latencia 1enor para la actividad de logro que para las otras dos actividades. 
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coniruencia Intenc16n-COnducta, A 46 su Jetos de sexto grado se les proporcionó una lista de 22 ac-

tividades para que valuaran la fuerza de la intención que tenían para hacerlas. Al día siguiente se les pre

guntó cuanto tie1po habian pasado haciendo cada actividad. Para los sujetos OA se encontró: 0.4<r<0.8; para 

los sujetos OS: O.J<r<0.4. Este patrón se revirt;.ó en las actividades rutinarias, co10 lavarse los dientes o 

bolear zapatos, en las que los sujetos no elegian la actividad debido a la de1anda social. Este últilo resul

tado puede atribuirse a que un sujeto que está en un aodo de control catástico (OS) tiende a realizar activi

dades que requieren de un apoyo auto-regulatorio 1ini10 !Kuhl, ,1982, citado en Kuhl, 198Sa). 

il Efecto de Alienación. El siguiente estudio se relaciona con el anterior. Se solicitó a 70 su

jetos que realizaran una actividad de clasificación poco atractiva, después se les infora6 que el experiaenta

dor se ausentaría por un 101ento, pero que durante la espera podrían continuar con la clasificación o leer al

gunas revistas que estaban a su disposición. El 83~ de los suj.etos continuaron con la clasificación. Este re

sultado se atribuye a un increaento acu1ulativo de la aotivación para continuar realizando la acción en cur

so. De los doce sujetos que ca.biaron de actividad, diez tenian una baja disposición hacia la OS (Kuhl & 

Esienbeiser, en prensa, citado en Kuhl. l 985a 1. Estos resultados ilustran que la iniciación, aparente1ente 

fácil, de una acción al terna ti va disponible y preferida, impone considerables deaandas en las funciones auto-

regulatorias para proteger la accion preferida. Parece ser que el apoyo auto-regulatorio de la tendencia pre

ferida es especial.ente necesario cuando es 1as fácil llevar a cabo una tendencia a la acción 1enos preferí· 

da, ya sea porque está sobre-aprendida, controlada externa1ente o porque ya está en curso, 

Orientacion por la Situación del Tipo Pracuo y Desuparo. Se clasificó a cien estudiantes de psi

cología en OS y OA. Posterior.ente se formaron al azar .cinco grupos experilentales: (1) Grupo Control, (2) 

Grupo Desa1paro, (3) Grupo Exito, (41 Grupo Desaaparo·Prueba Explicita de Hipótesis y (5) Grupo Oesa1paro-Ex· 

pectativa de Fracaso. A los grupos 2, 3, 4 y 5 se les solicitó que resolvieran cuatro proble1as de discrili

nación; al grupo J se le proporcionó retroal!lentaci6n contingente desPIJés de cada ensayo, Posterioraente, a 

todos los sujetos se les pidió que valuaran sus expectativas para resolver diez anagra1as (cada uno de cinco 
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letras) y que los resol vieran. Finallente, se aplicó un cuestionario para 1edir los pensa1ientos que tuvie

ron durante la solución de los anagra1as (Kuhl & WeiB, 1984). Los resultados fueron los siguientes. Solamen

te se observaron déficits de ejecución en los sujetos os. Estos déficits se revirtieron en los grupos 4 y 5. 

Los sujetos os del grupo 1 reportaron una frecuencia significativa1ente 1ayor de pensa1ientos sobre las 

causas de su ejecución mientras trabajaban en el probleaa, su estado, cuánto tardaría el experiaento y cual 

era el grado de su capacidad para resolver este tipo de problaas. Estos resultados son consistentes con la 

~uposición de que el deterioro en la ejecución después de un trataaiento de desa1paro están 1ediados por una 

incapacidad de posponer, hasta terminar la tarea que se está tratando de resolver, las cogniciones orientadas 

por la situación que son irrelevantes para la tarea e interfieren con su ejecución. 

orientación por la Situación: Tipo Extrínseco o centrado en la lleta. A 36 estudiantes de psicolo

gía se les enseño a jugar Kalah, un juego oriental. Posteriormente Jugaron tres veces contra la co1putadora. 

Se les solicitó que. aientras Jugaban, ver balizaran la razón por la cual habian tomado cada decisión. Los su

jetos que tendían a poner daasiada atención en la últila eta -ganar el Juego- tuvieron 1ás problaas en 

desarrollar las estrategias necesarias para ganar el juego, que los sujetos que tenían una alta disposición 

para involucrarse con los aspectos intrinsecos del Juego. Los últi1os verbalizaron 1ás estrategias complejas 

y tuvieron una 1ejor ejecución que los pri11eros (Kuhl & Wassilijew, 1983). Un dato interesante es que estos 

sujetos perdieron su superioridad en una condición de fracaso incontrolable en una tarea co1pleta1ente dife

rente -de fonación de conceptos-. Este efecto se atribuyó a un debilitamiento del modo holistico-intuitivo 

de procesa1iento; supuesta1ente resultante del estado emocional originado por el fracaso incontrolable. A 

falta de un déficit 1otivacional o de expectativas relacionado con el Juego de Kalah en los sujetos 

orientados por la aeta. los resultados sugieren que los sujetos intentaban hacer bien su ejecución, pero que 

fracasaron en la ejecucion de sus intenciones orientadas a la tarea. Se sugiere que "un cambio del iodo de 

procesa1iento holistico-intuitivo hacia un iodo secuencial-analitico puede ser otro 1ediador de la consisten

cia intención-conducta, especialmente en situaciones bastante co1plejas. En otras palabras, el involucrarse 

con los aspectos intrinsecos de la tarea puede, de hecho. facilitar la ejecución en situaciones extre1ada1en

te co1plejas y ambiguas en las que la confianza exclusiva en el aodo de procesa1iento secuencial-analítico 

puede ser co1pleta11ente inadecuada." (Kuhl & Wassilijew, 1983). 



1.4.2. PROCESOS AUTO-REGULATORIOS. 

Procede resu1ir los estudios realizados con objeto de obtener información sobre el significado fun

cional de los procesos auto-regulatorios y evaluar si su eficiencia se ve afectada por la orientación al esta

do, ya sea por la acción o. por la situación. 

Atención Selectiva. En un experiaento típico de reconociaiento visual, los sujetos tuvieron acce-

so, durante 15 segundos, a cada una de 7 6 14 tarjetas con seis palabras, tres dentro de un cuadrado y trer 

dentro de un círculo. Las inscritas en el cuadrado debían ser memorizadas por los sujetos. las del circulo 

no. Posterior1ente se les entregó un listado de cien palabras para que 1arcaran aquellas que reconocieran, 

independienteaente de que fueran las del cuadrado o las del circulo. En la condición "7" los sujetos OA reco

nocieron significativamente menos palabras irrelevantes que los sujetos OS. Pero en la condición "14" se en

contró el efecto contrario. Esto puede indicar que los sujetos OA cambian su foco de atención cuando la ta

rea se vuelve incontrolable !Kuhl, 19821. 

Parsiaonia en el Procesa1iento de Inforaación. En un estudio se solicitó a los sujetos que eligie

ran un Juego de dados para Jugar después. se les describió cada Juego en tér1inos de las oportunidades de ga

nar y de la cantidad de puntos a ganar, de tal 1anera que podrian 1axi1alizarse las ganancias con solo elegir 

un juego cuyas oportunidades de ganar excedieran un valor critico. La cantidad de puntos que se obtenía si ga

naban dificillente afectaba la utilidad esperada, porque la cantidad de puntos a restar si se perdía era míni

ma c011parada con la que se obtenia al ganar. Cuando hacían sus elecciones, la 1ayoría de los sujetos OA igno

raron la infonación acerca de la cantidad de puntos a ganar: 1ientras que los sujetos os e1plearon una regla 

de decisiones más co1pleia basada en la información relativa a las expectativas y valores. Estos resultados 

apoyan la suposición de que la orientación por la acción está asociada con un procesa1iento de infonación re

lativa a la to1a de decisiones 1ás parsi1oniosa que la orientación por la situación. 
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control de la Motivación. Para probar la suposición de que el fortaleciaiento de la base aotiva-

cional para ejecutar la intención actual, sup,uestaaente auaenta la posibilidad vencer a las tendenciiis compe

titivas, se realizó el siguiente estudio. A 22 estudiantes que buscaban departa1ento, se les dió una lista 

de posibilidades: desde unas muy poco atractivas hasta unas 1uy atractivas. se les pidió que, antes de tomar 

una decisión final, revisaran dos veces la lista. Para cada revisión se les pidió una estiaación del atrac

tivo de cada departa1ento. Ade1_ás se les pidió que indicaran de aanera tentativa cuales serian los departa

mentos que eligirian después. La diferencia de las nedias entre la primera y la segunda evaluación (elec

ciones tentativas versus alternativas rechazadas), au1entó significativaaente para los sujetos OA; mientras 

que para los sujetos os el atractivo de las elecciones tentativas no auaentó. Estos resultados sugieren que 

los sujetos OA atienden selectiva1ente la información relativa al incentivo, que auaenta el valor subjetivo 

de la alternativa elegida tentativamente !Beck1ann & Kuhl, 1984). 

control de la Eloción. En este estudio de caapo se investigó la extensión a la cual se asocian 

las OA y OS con las e1ociones que debilitan o facilitan la iniciación de intenciones orientadas al ca1bio. A 

pacientes hospitalizados, recién operados de hernia -2 y 7 días- se les pidió que hicieran diversos Juicios 

sobre sí 1is1os. Los pacientes OS, coaparados con los pacientes OA, 1ostraron 1ás pasividad y conteaplación, 

hicieron una jerarquia clara y co1pleta de sus dolencias, pidieron 1ás analgésicos, airaban la zona operada 

1ás frecuenteaente, trataron de ser 1ás cuidadosos, se levantaron poco de la caaa, co1ieron 1enos e hicieron 

ienos planes para cuando salieran del hospital. 

Capacidad de Heloria de Trabajo y Depresión. En este estudio de caapo se probó la suposición de 

que la dificultad de las personas OS para caabiar· de propósitos estriba en que su capacidad de procesaaiento 

(ae1oria de corto plazo) se encuentra bloqueada por la perseverancia de propósitos irrealizables (intenciones 

degeneradas). Se trabajó con pacientes depresivos, esquizofrénicos y alcohólicos y con un grupo de estudian

tes. La 1itad se asignó aleatoria1ente a un grupo control y la otra aitad a un grupo experiaental. A los su

jetos experimentales se les dijo que arreglaran y liapiaran una aesa, pero no se les dijo cuando. A los suJe-
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tos control no se les indujo esta intención degenerada, pero ta1bién veían la 1esa desordenada, A todos los 

sujetos se leS ad1inistaron tareas de 1e11oria para evaluar la capacidad de 1e1oria de corto plazo. Comparado 

con el grupo control, el grupo experi1ental 1ostró una reducción significativa en la capacidad de la 1e1oria 

de corto plazo. Esta reducción se vió aás aarcada en los sujetos depresivos -que coincidieron con estar 

clasificados co10 OS-, que en los sujetos de las otras tres categorías (Kuhl & Helle, 1984). 

1.4.3. AUTO-REGULACION EH NIÑOS. 

Kuhl y sus colaboradores (KuhL 1986) han eapezado a desarrollar estudios con nrnos a fin de evaluar 

si. el co1porta1iento de éstos se debe al conoci1iento de la capacidad de convertir hechos en propósitos, es 

decir, al conocimiento del autocontrol; por ejemplo, que para atender un tema o una tarea uno debe controlar 

las e1ociones y 1antenerlas con fineza, que el buen huaor ayuda 1ás que estar triste. Construyeron un cues

tionario de estrategias tetacognoscitvas de autocontrol, constituido por reactivos de las cuatro estrategias 

básicas de control: atención selectiva, e1oción, dominio del fracaso y motivación, y lo aplicaron a niños de 

priaaria. La interpretación de los resultados (Figura 1.5) es que el desarrollo de las cuatro estrategias 

básicas para el autocontrol depende de la edad y que existe un progreso decisivo a los nueve años. 

To1ando en cuenta los resultados del cuestionario se dividió a los niños en dos grupos: alto y bajo. 

En tres experi1entos, a a1bos grupos se les puso la tarea de ilitar caras con expresiones de diferentes senti-

1ientos (eaociones). Si1ultánea11ente, a un lado, se proyectaba una película a la cual no debían atender. 

Por razones de control la priaer película trataba de un debate parla1entario aburrido, la segunda era una 

película divertida de los Pitufos. En el tercer experi1ento -"con ayuda"- se les dilo a los niños que debe

rían copiar una cara que les ayudara a no perder la concentración. Los resultados (Figura 1.6) indican que 

aún sabiendo que con un estado de áni10 triste uno se distrae de la tarea en cuestión, los niños necesitan 

ayuda para aplicar ese conoci1iento; y que los niños con un conociliento alto de control de la acción 

iaitaban significativaaente 1enos una cara triste que los niños del otro grupo. Ciertamente, aún cuando los 

niños a los nueve años aún no son capaces de aplicar sus conoci1ientos sin ayuda se encuentran en vias de 

hacerlo. 
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El cuestionario ha per1itido predecir la capacidad de control en el experi1ento citado, la atención 

en clase y la autosuficiencia en la realización de tareas escolares Y ha 1ostrado que el desarrollo del auto-

control depende de la edad con un sal to importante a los nueve años, 1oaento en el cual el conocimiento refe

rente a las tácticas se acrecenta enorae1ente (Kuhl, 1986). 
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CAPITULO 2. HETACOGNICION. 

2 .1. INTRODUCC!ON. 

En la descripción de la teoría del control de la acción se indicó que para que un individuo use las 

estrategias auto-regulatorlas -en su instancia activa y consciente- requiere un nivel de desarrollo 1etacog

nosciti vo o un grado de oetaconocimiento. El estudio de la 1etacognición es reciente y todavía se carece de 

una definición precisa (Flavell, 1978). En este capitulo se presenta un breve panora1a de esta area de la 

psicología, con objeto de ilustrar una de las bases que soportan este estudio y ai entendiliento sobre el 

fen61eno de la 1etacognici6n. Primero se presenta una definición del constructo .•etacognición. Después se 

describe un sistena de clasificación que ha servido coao guia para el estudio de la adquisición y desarrollo 

de la 1etacognición en niños. Finalmente se aencionan las áreas de estudio y algunos problemas en este 

ca1po. 

En algunas corrientes de la psicologia se considera a los organis1os como activos y dinámicos, que 

interactúan con su aabiente, entendiendo a éste últi10 coao interno y externo. El considerar al individuo co-

10 constructor activo de su propio conochiento ha tenido consecuencias importantes en la aetodologia y el es

tudio de los procesos psicológicos, en la interpretación y aplicación de los resultados de tales investigacio

nes (Saltes, Reese & Nesselroade, 1977); asi como en proliferación de investigaciones en un campo relativa

aente reciente: aetacognición (Gavelek & Raphael, 1985). 

Desde auy pequeño el niño e1pieza a diferenciar los objetos externos y a aplicarles esqueaas de ac

ción ta1bién diferentes. Con el desarrollo de la función semiótica y Ja utilización del lenguaje el niño pue

de actuar sobre objetos de conoci1iento fuera de su alcance físico: no es únicamente sobre el aquí y ahora 

que actúa, pronto habrá de trabajar sobre el pasado y el futuro, sobre lo real y lo posible, sobre lo propio 

y lo ajeno, sobre lo personal y lo social (Piaget, 1981 l. Puede actuar sobre aquellos eventos psicológicos 

que ocurren en el organisao: cogniciones, eaociones, deseos, sensaciones, senti1ientos, etc.: así co10 sobre 

el funcionaaiento y producto de los fenómenos psicológicos experiaentados por él 1is10. De aanera tal que el 

niño en desarrollo aprende a diferenciar los efectos de diversas variables en su propio actuar, en su propia 

aanera de conocer y de cómo actuar de 1anera más eficiente. 
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El tér1ino etacognición. abarca la adquisición del conociliento y control sobre los fen61enos y pro

ductos cognoscitivos propios, esto es, sobre los aspectos del conoci1iento que tiene un individuo acerca de 

su funciona.lento co10 ser cognoscente, sobre su conciencia acerca de los procesos y acti vldades cognosci ti

vas propias, sobre el e1pleo de conductas concientes para obtener un fin cognosc!Uvo o conductual (estrate

gias) (Flavell, 1978). 

Para diversos autores interesados en el desarrollo infantil, el trabajar en el terreno de la adquisi

ción, utillzación y desarrollo del lenguaje ha penitido resolver y profundizar acerca de cuestiones relacio

nadas con el conociliento, la personalidad, la afectividad, la socialización, así co10 con la regulación de 

la conducta. (Bruner, 1974; Bruner, 1975; Cro1er, 1979; De Villiers y De Villiers, 1979; Luria, 1980; Luria & 

Yudivich, 1978: Vygotsky, 1934). De interés particular para el presente trabajo es el lla1ado pensa1iento 

verbal o lenguaje interno (Vygotsky, 1934). Bl cual peralte, con respecto a la co1unicación, entender la 

noción de que un individuo cognoscente puede funcionar co10 eaisor y receptor de sus propios 1ensajes, 

cubiertos o abiertos. Y con respecto a la regulación de la conducta, entender la noción del auto-control a 

través de ,planes e instrucciones que el propio individuo puede generar al pensar sobre sus propios 

pensa1ientos. 
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2.2. UNA DEFIH!CIOH. 

C010 se 1encion6 anterionente, el término 1etacognici6n es de acunación reciente -década de los se-

sentas- y tal parece que aún no se cuenta con una definición· precisa, pues aún se discute lo que significa y 

lo que no significa, lo que incluye y lo que no incluye (Bartha, 1984). Sin eabargo, una serie de investiga-

dores del ca1po coinciden básica1ente en la definición que se reproduce a continuación (Bartha, 1984; Booker 

& Hurphy, 1985; cullen, 1985; Flavell y Welllan, 1978; Gavelek & Raphael, 1985; Gordon & Braun, 1985; Hiller, 

1985; Wong, 1985): 

"Hetacognición se refiere al conocWento que uno tiene concerniente a los productos y procesos 
cocnoscitivOI" de uno lino o a cualquier cosa relacionada con elloe, e.g., las propiedades rele
vantes al aprendizaje de la infor1aci6n o los datos. Por eje.11plo, 1e estoy introduciendo a -co1-
pro1etiendo con- la 1etacogn!c!ón (1eta-1e1oria, aeta-aprendizaje, 1eta-atención, aeta-lenguaje, 
etc.) si 1e doy cuenta que 1e cuesta aás trabajo aprender A que B; si se 1e ocurre que debo veri
ficar dos veces e antes de que lo acepte co10 un hecho; si se 1e ocurre que debi haber escudrifia
do 1eior todas y cada una de las alternativas de una tarea de elección 1últiple antes de elegir 
cual era la 1eJor; si tengo la sensación de que debería hacer una anotación sobre D porque se ae 
puede olvidar; ( ... l Hetacocnición se refiere, entre otraa cosas, al 10nitoreo activo y la regu
lación y conjugación consecuentes de estos procesos en relación con los objetos o inforaación cog
noscitivos en los que se apoyan, usuai.ente al servicio de alguna aeta u objetivo concreto." 
mavell, 1976, p. 232; citado en Gordon, 1985. Las negritas son lias.). 

En la cita anterior se encuentran los dos co1ponentes funda1entales de la tetacognición. El prilero 

es el conoci1iento que uno tiene acerca de la cognición -conciencia de los propios recursos y capacidades re-

la ti vos a las de1andas de una variedad de situaciones de pensa1iento-. Por eienplo, cuando se lee es saber 

que si uno no ha co1prendido el significado de una oración, puede regresarse y releer la oración particular o 

avanzar en la lectura para obtener el significado a partir ciel contexto que la rodea. Sin abargo, la con-

ciencia de tales factores no garantiza que el individuo to1e las 1edidas para ser un aprendiz activo y pla-

neador. 

El segundo fen61eno de la 1etacognición es la conciencia y el control deliberado de estas acciones, 

de los propios intentos por regular la cognición, a los 1ecanis1os auto-regulatorios tales co10 verificación, 

planeación, monitoreo, prueba, revisión y evaluación, que emplea el aprendiz activo en los intentos en curso 

por resol ver problaas. 
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De acuerdo con ero11n (1981, citado en Wong, 1985). los dos co1ponentes de la aetacognición se encuen-

tran íntila1ente relacionados, pero tienen características diferentes. El priaero, conoci1iento sobre la cog-

nición, es estable, expresable pero falible -en el sentido de que un individuo puede creer que sabe 1és (o ae

nosJ hechos sobre algo, de lo que realaente sabe- y de desarrollo tardío -tiene una relación positiva con la 

edad y la experiencia-. Hientras que el segundo, la regulación de la cognición, es relativaaente inestable, 

rara1ente expresable y relativa1ente independiente de la edad -en el sentido de que los niftos 1ayores y los 

adultos e1plean las estrategias y actividades auto-regulatorias, pero no sie1pre-. 

2.3. EL DESARROLLO DE LA HETACOGH!CION. 

Flavell (1977), propone la siguiente descripción del desarrollo de la 1etacognición, considerando 

los niveles de conociliento y to1ando co10 eJe1plo el fen61eno de la 1e1oria'. 

Al exponer la categorización de los niveles de conoci1iento acerca de los fenó1enos cognoscitivos, 

Flavell (1977) eaplea una clasificación propuesta por Brown (1975, citado en Flavell, 1977) y aclara: que las 

categorias se e1plean con fines descriptivos, que se trata de un esbozo de c610 se podria esperar su ocurren-

cia en el desarrollo ontogenético y no de un esquema rigldo ni en orden ni en duración (debido a que la di-

né1ica de los procesos de conoci1iento se encuentra en un continuo, de 1anera tal que en la práctica se tras-

lapan unas categorías con otras): 

"(1) Operaciones y procesos básicos del sisteaa de 11e110ria. Reconoci1iento de objetos, representacio-

nes internas (concientesl que su_byacen al recuerdo de objetos o eventos ausentes, asociaciones o uso de cla

ves y/o referencias. 

(2) conocer. Tiene que ver con los efectos relativaaente directos, involuntarios y usual1ente incon-

cientes, del nivel alcanzado en el desarrollo cognoscitivo general sobre las conductas de 1e1oria de uno 1is-

10, 

'En la literatura que se revisó la tónica es sililar: no hablar de 
1etacognición infantil en general, sino a través de un "1eta" particular. se 
requiere de un estudio exhaustivo, que sale del alcance de este trabajo, 
para contar con una descripción 1és co1pleta que abarque los diferentes 
"aetas". Pero consideraaos que tour este eje•plo puede servir co10 una 
priaera orientación y descripción de las variables que intervienen en la 
aetacognición. 
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(3) conocer coao ae conoce. se refiere a las estrategias o variedad de conductas potenciallente con-

cientes que un 1n1d1v1duo puede elegir conciente1ente para llevarlas a cabo al servicio de un fi,n 1ne16nico. 

14) conocer sobre el conocer o Hetacognición. Se refiere al conoci1iento y conciencia que tiene un in-

dividuo sobre la 1e1oria o cualquier cosa pertinente al al1acenaliento y recuperación de infor1ación. Llega 

a ser una forma social de cognición". !Flavell, 1977, p. 4). Bajo el constructo 1etacogn!c!ón se incluyen: 

las habilidades generales para la solución de problemas, la conciencia sobre el conociliento, la co1prensión 

del conoci1iento y el control y la coordinación concientes de las acciones cognoscitivas. (Booker & Hurphy, 

1985: CUllen, 1985: Flavell, 1978; Gavelek & Raphael, 1985; Gordon & Braun, 1985: Hiller, 1985; Wong, 1985). 

La segunda aanera que propone Flavell 11977) para describir el fenóaeno es el siguiente siste1a de 

clasificación "de lo que el niño pudiese adquirir en el area de 1eta1e1oria" UeAse metacognic!ón), esto ;~, 

lo que el nlfio llegara a creer o de lo que se dara cuenta concerniente a la 1e1oria (cognición) y los fen61e

nos relacionados con ella. 

Sensibilidad: 

Lo prilero que llega a saber una persona es a distinguir entre situaciones que requieren un plan pa

ra enfrentar una situación (por eJe1plo, recuperar inforaación), es decir, conducta intencional, y otras que 

no lo requieren. Esto es, una persona en desarrollo puede aprender que es importante sintonizarse a las si

tuaciones en que lo adaptativo sea esforzarse por tratar de recuperar alguna inforaación o prepararse para re

cordar esa inforaación en el futuro. 

La conducta intencional relacionada con los procesos cognoscitivos puede presentarse en actividades 

espontáneas o en actividades elicitadas. En las actividades espontaneas la conducta intencional surge como 

respuesta a una necesidad objetiva. En las actividades el!citadas, se induce a la conducta intencional de aa-

nera externa: haciendo preguntas, proporcionando claves o instrucciones. 

Cabe diferenciar entre dos aspectos de la sensibilidad aetacognoscitiva: el conceptual, es decir, en

tre el saber qué hacer en una situación particular, el por qué hacerlo y el c610 se debe hacer, y el conduc

tual, esto es, realizar la acción en el 101ento oportuno. 
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Variables que influencian la ejecución. 

El conociliento 1etacognoscitivo concerniente a cualquier situación de aprendizaje se desarrolla a 

través de la conciencia, del darse cuenta, sobre co10 interactúan las variables para influenciar los resulta

dos de las actividades cognoscitivas. Se han distinguido las siguientes clases de variables. 

Personales. Estas variables se refieren al conoci1iento y las creencias que un individuo ha adqui

rido respecto de los seres humanos coao organismos cognoscitivos. La pri1era adquisición es el "yo" co•o ser 

cognoscente, es decir, el desarrollo del auto-concepto cognoscitivo; después, darse cuenta que los de1lls tam

bién tienen características como seres cognoscentes y co1pararse con ellos y coapararlos a ellos en cuanto a 

sus habilidades para aprender, recordar, resolver probleaas, etc. Por eJe1plo, un individuo puede darse cuen

ta de que es bueno para procesar ilágenes, pero no tan bueno para procesar 1aterial verbal; que cuando era pe

queño le costaba 1ás trabajo acordarse de lo que hacia que aho.ra que es 1ayor (lntraindividual). Puede consi

derar que él/ella es aás listo(a) que sus compañeros, pero ta1bién que algunos co1pañeros son más listos que 

~tros; que tienen diferentes intereses, a unos les gusta dibujar y otros prefieren oir 1usica (!nterindivi

dual). Y puede llegar a intuir que la memoria es falible y de capacidad limitada, que es más fácil aprender 

cosas relacionadas con algo que ya sabe, que algo co1pleta1ente nuevo (Universal). 

Por otra parte, aunque no de 1anera aislada, ta1bién se adquiere el conocimiento de características 

transitorias de los seres cognoscentes. Esto es, acerca de la habilidad para 1onitorear e interpretar las ex

periencias concretas en el aquí y ahora sobre los procesos y estados transitorios, sobre el co10 ajustar las 

conductas a una situación particular. Por eJeaplo, evaluar y predecir la ejecución en una tarea de reconoci-

1iento o co1prensión de él 1ismo o de individuos 1ayores o aenores que él. 

Variables Situación/Tarea. Estas variables se refieren a las deaandas que le impone a uno la si-

tuación/tarea con la que se enfrenta, ilplican el conocimiento de la infonación que se hace disponible duran

te la ejecución real de la tarea. En otras palabras, las variables tarea se refieren al conociaiento de las 

propiedades de la inforaación que ingresa y a los efectos de estas propiedades sobre el procesa1iento y la re

cuperac!On; así co10 a su habilidad para adaptar su conducta a fin de cubrir las demandas de la situación/ta

rea (Anbruster, Echols & Brown, 1982; Flavell & Well1an, 1977). Los aprendices 1aduros e inaaduros difieren 

con respecto a su conociliento y a su habilidad para controlar las variables de tarea (Anbruster, Echols y 

Brown, 1982). 
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Por ejeaplo, que algunos conjuntos de infor1aci6n (!teas, datos) son 1és difíciles de alaacenar y re

cuperar que otros: que la saliencia de los rasgos sea relevante para la solución de probleus: o que sea 

fAcil o dificil categorizar a los objetos: o que existen 1ateriales estiaulantes y por tanto distractores -co

IO la coaida-, que si los materiales son faailiares o no, la cantidad de distractores potenciales en una ta

rea Y la aeta de la tarea -esto es, COIO es que la lleta deteraina el tipo de atención que se necesita, tieapo 

de estudio o 1onitoreo continuo, etc. (Wong, 1985). 

variables Elltrate¡ia. Las estrategias son planes organizados constituidos por los ele1entos sobre 

"qué hay que saber" y "qué hay que hacer" para alcanzar una 1eta. El niño en desarrollo aprende sobre las es

trategias cognoscitivas, i.e. acerca de las actividades cognoscitivas organizadas y voluntarias que pueden fa

cilitar el logro de 11etas cognoscitivas. Esto es, el conociaiento conciente o uso claraaente deliberado de 

aquellas estrategias para 1onitorerar el progreso cognoscitivo de un individuo. Por eJe1plo, saber qué hacer 

para re1ediar las fallas en la comprensión de lectura a fin de aprender. 

Las estrategias invocadas para hacer y 1onitorear el progreso incluyen esfuerzos tanto cognoscitivos 

co10 aetacognoscitivos. Los esfuerzos co¡noseitivoe se refieren al funcionaaiento intelectual de la 1ente 

humana y se caracterizan por el recuerdo, el entendimiento, el centrar la atención y el procesaaiento de in

fonación. Los esfuerzos aetacognoscitivos se refieren al conociaiento que tiene uno sobre esta cognición, 

asi co10 a la habilidad de uno para 1onitorear su propia cognición. En otras palabras, la habilidad de pen

sar sobre el pensar. Esto sugiere que, por ejemplo, durante el acto de leer, el lector puede elegir habilida

des y estrategias que sean apropiadas para las de1andas de la tarea de lectura, tales estrategias de aprendi

zaje son tanto generales (e.g., generar hipótesis acerca del texto) co10 especificas (e.g. ordenar las reglas 

grmticales) (Gordon & Braun, 1985). 

Vea1os otro eJe1plo, para encontrar la suma de una lista de nú1eros, uno silpleaente los adiciona. 

Aqui, adicionar es la estrategia cognoscitiva e1pleada para lograr la 1eta. Una estrategia metacognoscitiva 

en esa situación seria repetir el proceso aditivo para garantizar que la suaa es correcta. Aqui el propósito 

ya no es alcanzar la aeta -esto es, derivar una su1a (estrategia cognoscitiva). Hés bien, el propósito es ga

rantizar que la aeta se ha alcanzado a través del auto-aonitoreo (estrategia aetacognoscitiva) (Wong, 1985). 
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Es i1portante resaltar que el co1portaaiento estratégico puede llegar a ser auto1ético, es decir, de-

Jar de ser conciente, debido a factores co10 la 1aduración cognoscitiva y el uso frecuente de las estrategias 

(Flavell, 1977, Kuhl, 1985al. Sin e1bargo, las actividades auto-regulatorias pueden volverse nuevaaente expe-

riencias concientcs cuando se presentan dificultades en la situación/tarea (Wong, 1985). 

A fin de entender el aspecto diné1ico del desarrollo de la metacognición e1pleando el siste1a de cla-

sificación descrito, se transcribe la siguiente explicación'º: 

"OUrante la niñez se adquieren cuando 1enos 5 cosas interrelacionadas, acerca de la e1presa de re
cuperación aqui-Y-ahora; en contraste con la e1presa de prepararse-para-la-recuperación futura. 
Aspectos de 1eta1e1oria que el niño necesita adquirir: 

"Situación: El/la niño(a) quiere recordar algo, pero su objeto a recuperar no viene a la 1e1oria 
ni espontánea, ni in1ediata1ente. Por lo tanto necesita: 

"a) La conciencia de que ese objeto puede recuperarse con un poco 1ás de espera y esperanza per
sistentes y, especial1ente, si uno da pasos activos e inteligentes para tratar de recuperarlo. 

"b) Hacia donde dirigir sus esfuerzos de recuperación (Ej. 1apeo cognoscitivo o retrazar el caai
no andado). 

"c) El entendiaiento de que a veces se requiere una búsqueda siste1ática y exhaustiva para lograr 
la meta de recuperación. 

"d) El reconociliento tácito o explícito de que un plan global de búsqueda puede incluir un orden 
Jerárquico y una secuencia teaporal de dos o 1ás sub-planes. 

"e) La última adquisición propuesta tiene que ver con el concepto de indicios (claves) cognosciti-
vas. La noción de que un objeto mental puede recordarnos otro objeto o un aspecto del 1is10 obje-
to. Apreciación del significado y utilidad de las claves de recuperación (ej. categorización), 
peralte convertir una prueba de recuerdo en una prueba de reconociliento." (Flavell, 1978, pp, 
224-225). 

"Es plausible suponer que el niño en desarrollo adquiere conociaiento acerca de los efectos co1bi
nados de diversas variables (persona, tarea y estrategia) así co10 de los efectos aislados de cada 
una de ellas." (Flavell. 1978, p. 226). 

Resu1iendo, nuestros conoci1ientos, creencias y senti1ientos acerca de nosotros 1is1os co10 seres 

cognoscentes (en general y en el aquí y ahora), acerca de la naturaleza y 1agnitud del probleaa que enfrenta-

IOS y acerca de la probable eficacia de diversos aedios para afrontarlo -esto es, nuestro 1etaconoci1íento de 

persona, situación/tarea y estrategia-, tendr~n efectos directos y sustantivos en nuestra conducta cognosciti-

va. 

'ºNuevamente referida al fen61eno 1e1oría. Ver nota anterior. 



2.4. AREAS DE ESTUDIO. 

El concepto de 1etacognición ha generado interés en la actualidad, particulanente en la psicología 

del desarrollo y en la psicología educativa. Las investigaciones versan sobre •eta-atención, 1eta-1e1oria, 

11eta-1eriguaje, juicio 1oral y cognición social (Flavell, 1978), 

De acuerdo con cullen ( 1985) la 1ayor parte de las investigaciones en este ca1po, estAn relacionadas 

con las situaciones de aprendizaje y coinciden en el objetivo de arrojar luz sobre: 

"(1) las conductas estratégicas por naturaleza y propedeúticas o introductorias, 1As que pre-requisi-

tos para el aprendizaje"; 

(2) "facilitar el control del aprendiz en situaciones de logro"; 

(J) "enfatizar la i1portancia de las cogniciones del aprendiz relacionadas con el logro" (p. 268). 

Sin abargo, se han s~guido dos lineas de investigación principales: 

(1) La cognición acadé1ica, en la que el interés principal esU dirigido a las conductas, tales co10 es

trategias de estudio o procedilientos de verificación, que se supone contribuyen directa1ente a que 

el individuo que aprende haga un uso eficiente de las estrategias cognoscitivas. se incluyen estu

dios sobre lectura -co10 1edio para adquirir infor1ación, que incluye co1prensión, aprendizaje y 1e-

1aria-, (A.lbruster et al. 1982, Gavelek & Raphael, 1985), escritura (Gordon & Braun, 1985), atención 

!Hiller, 1985), moría (Flavell, 19771; asi co10 algunos relacionados con los probleaas de apren

dizaje (Booker & Hurphy, 1985; Wong, 1985). Esta es la linea de investigación que ha generado 1ás 

interés y que ha tenido 1ayor producción en cuanto investigación básica y aplicada. 

(11 l La cognición cotidiana, en la que se incorporan las dilensiones eaocionales y sociales, las varia

bles de 1otivación y personalidad que afectan el aprendizaje infantil. Se incluyen estudios en los 

que se incorporan las dilensiones afectiva y 1otivacional tratando de estudiar la interfase entre 

cognición y afecto. Por eje1plo, sobre locus de control, auto-concepto, desa1paro aprendido y auto· 

control en niños; aonitoreo de e1ociones y cogniciones sociales; efectos de las experiencias subje-
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ti vas de dolor y ansiedad o experiencias 1etacognoscitivas, tanto afectivas co10 cognoscitivas en la 

ejecución. (CUllen, 19851. 

Justamente el interés de este trabaio esta referido a esta segunda linea de investigación: al 

desarrollo y e1pleo de estrategias 1etacognoscitivas para auto-regular la conducta cotidiana y su i1portancia 

y generalización a diferentes escenarios. 

2.5. ALGUNOS PROBLEt\AS HETODOLOG!COS. 

El área de la aetacognición prese1•a una serie de proble1as, destacan tres que parecen ser importan-

tes. En este apartado sola.ente ser6n mencionados en virtud de que se pretende hacer referencia a ellos en 

base a los datos y dificultades encontradas a lo largo del desarrollo de este trabajo. 

El prilero ya se 1encion6 antes: aún se discute la definición del constructo 1etacognición el cual 

asu1e "etas" para casi cualquier proceso cognoscitivo i1aginable (Bartha, 1984; Gavelek & Raphael, 1985). 

Hl segundo se refiere a los li•i tes entre cognición y 1etacognlción y a la suposición de relaciones 

sustanciales y positivas entre las 1edidas de aetacognición y sus correspondientes de cognición. "Se ha pre

dicho que la habilidad de los sujetos para explicar sus actividades cognoscitivas propositivas es un reflejo 

y. un predictor exacto de la ejecución cognoscitiva correspondiente. Sin eabargo, con de1asiada frecuencia, 

las correlaciones 1etacognici6n-cognición han sido 1odestas o inexistentes (e.g., Cavanaugh & Korkowski, 

1980)." (Gavelek&Raphael, 1985, p. !06). 

El tercer probleaa se refiere a cóao ledir la 1etacognición y esta relacionado con dos aspectos co1-

ple1entarios. Uno es la diferencia entre la sensibilidad conceptual y la ejecución conductual real (Flavell, 

19771; el otro es la Incapacidad de ver balizar 1ucho de lo que sabe1os (Vygotsky, 1934; Gavelek & Raphael, 

1985; Kuhl, 19871. 
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CAPITULO 3. PLAHTEAHIENTO DEL PROBLEMA. 

En la introducción se plantearon las preguntas generales que dieron origen a esta investigación. En 

base a la teoria de control de la acción y considerando la evidencia de que la 1etacognición y la auto-regu

lación se desarrollan con la edad, el probleaa de este trabajo fue 

Evaluar el grado en que los niños 11eXicanos de diferentes edades conocen las estrategias de (auto-)

re¡ulaciOn de la conducta para llevar a cabo satisfactoria y eficienteente una intención, protegién

dola de tendencias a la acción co1petitivas. 

Para poder evaluar el desarrollo de estrategias 1etacognoscitivas de auto-control había que contar 

con un instru1ento que peraitiera 1edirlo confiable1ente. En Aleaania Federal (Kuhl, 1986), para tal fin, 

han utilizado un "cuestionario de Estrategias Hetacognoscitivas de Auto-Control" el cual sirvió co10 un indi

cador de que el desarrollo de este tipo de estrategias depende de la edad, as! coao predictor de capacidad de 

control en situaciones experi1entales y de atención en clase. 

Por lo anterior se consideró conveniente e.1plear el instru1ento aencionado. Con objeto de poder uti

lizarlo en la población infantil mexicana había que hacer una exploración para conocerlo y trabajar sobre di

versos aspectos, siguiendo el razona1iento lógico y conceptual de la teoría del control de la acción y los 

procedi1ientos psico1étricos, haciendo uso de la estadistica. Labor que se realizó baio la premisa de que el 

adaptar un instrumento de sedición psicológica significa realizar pasos si1ilares a ios que se siguen cuando 

se trabaja en la construcción de un instru1ento psicológico y que condujo a organizar el estudio de la si

guiente 1anera. 

Priaero, a fin de contar con una versión adaptada, había que traducirlo a nuestro idio1a y adecuarlo 

al lenguaje y contexto nacionales, as! co10 analizarlo cuidadosaaente con objeto de co1prenderlo, encontrar 

los posibles proble1as y poder plantear sugerencias y soluciones que permitieran continuar con la investiga

ción. Para lo cual se realizó una prilera fase, deno1inada adaptación del instru1ento. 
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segundo, definir criterios específicos de calificación para las respuestas abiertas o no estructura

das de los reactivos, a través de un juicio e1itido por psicólogos aexicanos, a fin de que su calificación 

fuese lo aenos subjetiva posible. Para lo cual se realizó una segunda fase, denoainada Juicio del instru

mento. 

Tercero, obtener la confiabilidad del instru1ento con datos provenientes de una 11uestra de niños 

1exicanos. Para lo cual se llevó a cabo un piloteo de la versión del instru1ento resultante de la pri1era 

fase. 

cuarto, contando con un instrumento estadisticaaente confiable y aprovechando los datos del piloteo 

depurados, evaluar las diferencias de ejecución dependiendo de la edad de los niños y deterainar si efectiva

mente el desarrollo del autocontrol se relaciona pos! ti vaaente con la edad. 



3,1. . PRIMERA FASE: ADAPTACION DEL INSTRUMENTO. 

La primera fase consistió en un trabajo exploratorio en cuanto a conocer el instru11ento y detectar 

proble.1as. Por esta razon he redactado este capitulo de 1anera infor1al, relatando la secuencia de las acti-

vidades y parte de la proble1ática que iba revelándose. Ade16s de efectuar la traducción, adaptación y 

prueba del instru1ento. 

La primera versión del "Cuestionario de Estrategias Hetacognoscitivas de Auto-Control" a la que se 

tuvo acceso, fue una traducción del inglés" con las siguientes características: 

Consistía de 16 reactivos (1 al 16), cuatro para cada una de las cuatro estrategias auto-regulato-

rias básicas cuya existencia supone la teoría del control de la acción: atención, 1otivación, emoción y do1i-

nio del fracaso (Kuhl 1984c, 1985a). 

Dieciseis lá1inas, una para cada reactivo •. diferenciando claramente entre el niño que 1antiene la 

intención y el que no lo logra. Las H1inas representaban personajes con caracteristicas raciales ale1anas, 

asi coso contextos que no coincidían con los mexicanos (por ejeaplo, la disposición de las bancas en la escue-

la, tipo de construcciones, etc.). 

La estructura original de los reactivos se describe con el siguiente eJe1plo, del reactivo JO: 

"Estos niños se levantaron tarde para ir a la escuela. Por eso se tuvieron que apurar por
que no querían llegar tarde. cuando llegaron a la escuela vieron a unos señores bajando 
unos titeres de un catión. 
Uno de ellos pensó: (A) 'Estos títeres si que se ven interesantes.' 
El otro pensó: (8) 'Ah, qué bien, creo que nos van a dar un espectáculo de títeres en la 
escuela. ' 
lVes? Este niño de la izquierda si llegó a tie1po a la escuela. En caabio el de la dere
cha no llegó a tie1po. lCuál de los dos crees que fué el que pensó (A)? lPor qué crees 
que fué el? 
La for1a de las lá1inas era co10 la que aparece en la figura I 3.1, taabién para el reactivo JO. 

Del eJe1plo anterior, puede observarse que en cada reactivo se solicita al niño que proporcione dos 

tipos de respuestas ante la situación hipotética que se le presenta: Una es la elección de un actor, a esta 

le haos llaaado respuesta cerrada; la otra es una explicación de la elección, a la cual heaos deno1inado res-

"Traducción realizada por un grupo de psicólogos que participaron en un 
se1lnario sobre 1etacognlción, dictado por el Dr. Kuhl en la Facultad de 
Psicologia durante su estancia en Héxico en agosto de !986, y revisada por la 
Dra. Silvia Rojas. 
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EJEMPLO DE LAS LAMINAS. ESTA CORRESPONDE AL 
REACTIVO DIEZ, ANTES DE SER MODIFICADA. 
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puesta abierta. El criterio de calificación para las respuestas cerradas u objetivas fue proporcionado por 

el Dr. Kuhl, se e1pleó en Ale1ania Federal !Kuhl, 1986; Kuhl, coi. personal, 1986) y consiste silple1ente en 

una puntuación de 1, si el niño elige al actor adecuado, y d~ O, en caso contrario. 

Para calificar las respuestas abiertas se debería asignar un punto a aquellas respuestas que refleja-

ran un conoci1iento de la estrategia de auto-control correspondiente, que reflejaran un nivel de conociliento 

global o bien siste1ático de que el actor iaaginario tenia la opción de regular su conducta; y asignar cero a 

aquellas respuestas que fueran siaples repeticiones de los pensa1ientos de los actores o que estuvieran fuera 

de contexto. 

Contando con esta inforaación, con la traducción al español de los reactivos y algunos caabios a las 

lá1inas 12
: personajes con características similares a las de nuestra población (cabello obscuro, sin pecas, 

etc. l, a1bientación y contexto adecuados a situaciones 1és usuales en nuestro país (ubicación de bancas, for-

aa de las 1ochilas, disposición de las cosas, etc.), se aplicó el cuestionario a trece niños de tercer grado 

de prilaria, con un pro1edio de edad de 8;2 (98 neses) •~. Obteniendo un pro1edio de respuestas correctas 

cerradas de 12.3. Los pro1edios por categoria obtenidos en Aleaania Federal (Kuhl, 1986) y en Héxico se 1ues-

tran en la Tabla 3 .1. 

Obsérvese que las diferencias entre las nuestras son grandes. lA qué podia deberse esto? Analizan

do las posibles causas de estas diferencias, encontré los siguientes problemas. Al¡¡unas frases de los reacti-

vos contenian palabras poco usuales en nuestro idio1a, otras inducían respuestas social.ente aceptadas; la es-

tructura de los reactivos y las láainas no daban la pauta para que los niños anticiparan las posibles conse-

cuencias de las situaciones hipotéticas presentadas. Otra alternativa era que la elección del actor estuvie-

se influenciada por el azar y que no fuera suficiente para evaluar el conociaiento de las estrategias, enton-

ces se to1aron en cuenta las respuestas abiertas (Ver Tabla I 3.2) y encontrándose que algunos niños elegían 

correcta1ente al actor pero la explicación que proporcionaban no denotaba una conciencia de porqué lo hablan 

elegido; otros hacian una elección incorrecta pero al explicar su elección argu1entaban a favor de la alter-

nativa correcta. 

12Trabajo realizado por el equipo que coordina la Dra. Silvia Rojas. 

••natos proporcionados por el Lic. Hoisés Rizo. 
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CUADRO I 3.1 

PROHEDIOS POR CATEGORIA RFA14 Y HEXIC01" 

PARA LA VERSIOH ORIGINAL DEL CUESTIONARIO 
CUATRO REACTIVOS POR CATEGORIA 

!Niños de 8 años) 

ATENCION EHOCION FRACASO HOTIVACION 

RFA 2.3 2.4 1.1 2.4 
(57.Sl) (60.0l) t21.m (60.0l) 

HEXICO 2.8 3.2 3.3 3.0 
(70.0l) (80.0l) (82.Sll (75.0l) 

CUADRO I 3.2 

COH81NACIONES DE RESPUESTAS ABIERTAS Y CERRADAS 
PARA LA VERSION ORIGINAL DEL CUESTIONARIO 

DIECISEIS REACTIVOS EN TOTAL 
( 13 SUJetos de 8 años J 

RESPUESTAS CERRADAS 
RESPUESTAS 

ABIERTAS Correcta Incorrecta Total 

Correcta 99 (47.60l) 10 (4.40l) 119 t52.om 

Incorrecta 70 (33.40~} 29 ( 14.60l) 99 (4B.00%l 

Total 169 (81.00~) 39 ( 19.00~) 208 (lOOl) 

••Datos to1ados de Kuhl (1986). solo aparecen los datos de las medias, el 
de ta1ano de la 1uestra y desviación estAndar no aparecen. Lo cual ilpidió 
realizar las pruebas estadísticas correspondientes. 

'"Los datos para Héxico corresponden a la elección del actor o "respuesta 
cerrada" para cada reactivo. 



- 55 :: 

Una revisión de las Tablas 3.1 y 3.2 indicó los prlaeros problemas que habia que abordar respecto al 

instru1ento. Lo prilero era adentrarse en la lógica global del instruaento y particular de cada reactivo, 

por lo que fue el 1oaento preciso para iniciar la elaboración de un cuadro que contuviese los aspectos 1ás 

i1portantes de cada reactivo. Para ello se realizó un análisis de reactivos que constituyó una prilera ver-

sión de lo que resultaria en el Apéndice 316 • 

sobre la presentación del instruaento, se consideró conveniente: a) Hodificar la estructura de los 

reactivos de 1anera que no se proporcionaran indicios acerca de cuél de los actores habia aantenido o no la 

neta, según el caso. sino que aabos aparecieran en las condiciones lo 1as similares posibles; b) Revisar ca-

da reactivo a fin de que contuvieran la misia cantidad de ideas, aproxíaada1ente seis; cl Redactar los reac-

tivos utilizando un lenguaje cotidiano y accesible para los niños y controlando la presencia de respuestas so-

cial1ente estereotipadas. di Hodifícar las laminas de ma.nera que los personajes aparecieran en las nisaas 

condiciones y con expresiones faciales que no denotaran "éxito" o "fracaso". Esto se discutió con el Dr. 

Kuhl, quien estuvo de acuerdo con los ca1bios que se realizaron y proporcionó ocho reactivos 1ás con esta nis-

1a estructura ( 16 al 24 l. Estos reactivos estaban en aleaán y fueron traducidos al español 17 siguiendo los 

criterios mencionados arriba. 

Habiendo realizado lo anterior, y e1pleando esta nueva versión del cuestionario (de veinticuatro 

reactivos), se hicieron once aplicaciones con niños de tercero y sexto de prilaria. El objetivo de estas 

aplicaciones fue deteninar sí las situaciones hipotéticas del instru1ento eran co1prendidas por los niños, 

si en la redacción aparec1an palabras cuvo significado no estuviera a su alcance, si eran de1asiados reacti-

vos co10 para provocar el cansancio y disminución de la atención durante la aplicación y deteninar la dura-

c16n de la aplicación para poder program la siguiente fase. De esta aplicación volvió a revisarse reactivo 

por reactivo, a los cuales únicamente se les hicieron pequeñas modificaciones, y se obtuvo una redacción f1-

nal que es la versión que aparece en el Apéndice 1, 1is1a que se e1pleó en el resto del trabajo y que se des-

cribe a continuación. 

••n Apéndice 3 es un análisis del cuestionario, reactivo por reactivo, que 
terminó de elaborarse al incorporar datos de las dos siguientes fases, el 
juicio y el piloteo del instru1ento. 

17Traducción realizada por las Lic. Maria GuevarLy Enriqueta Rios. 
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El instrunento esta constituido por veinticuatro reactivos con sus láainas correspondientes. seis 

por cada una de las cuatro estrategias básicas que, de acuerdo con la teoría del control de la acción (Kuhl. 

19B4c, 1985a, 1986), me<lian las funciones de auto-regulación: atención selectiva, control de h enoción, con-

trol de la motivación y dominio del fracaso. Cada uno de los reactivos corresponde al 1odelo de 

representación proposicional de una intención y tiene la siguiente estructura: 

a) Una situación contextual en la que aparecen dos niños (actores}. 

bl Aabos niños tienen la misma intención, la cual es dificil de lograr debido a distractores "11as 

atractivos" o "difíciles de evitar". 

el Para cada actor se presenta un pensamiento relacionado con la intención. Uno de ellos tiende a 

proteger y fortalecer la intención para que sea ejecutada, el otro tiende a debil:tarla y por tanto a dis11i-

nuir la probabilidad de ejecución. 

d l Una pregunta acerca de cual de los dos niños pudo cu1plir la intención planteada. Las pregun-

tas se alternan en afirmativo y en negativo. 

e) Una pregunta en la que se le pide al niño que explique por qué di6 esa respuesta. 

La . presencia de los dos tipos de preguntas, dl y el, en la practica, significa que el cuestionario 

contiene dos for1as de evaluar el desarrollo de las estrategias de auto-control: una objetiva o estructurada, 

confor1ada por las respuestas cerradas. y una semi-estructurada, constituida por las respuestas abiertas. 

Cada una de las cuales tiene ventajas y problemas, que podrían explicar parcia!lente los datos de la Tabla 

J.2. La pri1era tiene la ventaja de que su calificación es 1/ls objetiva, las respuestas son únicas y puede 

calificarse con rapidez; con la desventaja de que la información que proporciona es reducida. La segunda tie-

ne la ventaja de proporcionar mayor información respecto a las variables y las relaciones entre ellas que ma-

neiao los individuos, con la desventaja de que puede haber infinidad de respuestas y la calificación es lenta 

y puede ser 1uy subjetiva. 

Despues de este trabajo exploratorio, se consideró que el instrumento estaba listo para ser aplicado 

a una auestra 1ás grande. ~En.resumen', loscrº;sult~dos de esta primera rase per1itieron: 

al Conocer el ..• "Cuestionar!~ de Estrategias Metacognoscitivas de Autocontrol" ; defintr la ~truaura 
del Apéndice 3 como una descripción detallada d~l: ~ino. 
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bl Contar con una versión del instruaento para continuar con la investigación y con el protocolo donde 

se asentaran las respuestas a los reactivos. (Apéndice 1 !). 

c) Detectar uno de los problemas que encontrarianos en el análisis de resultados: la diferencia entre 

respuestas cerradas y respuestas abiertas. 

el Elaborar un esquema general del flujo de información (Figur11 3.2) que penitiera organizar las acti

vidades y alcanzar el objetivo que origino este trabajo. A través del diseño e ilple11entaci6n de dos situa

ciones, Juicio y piloteo, que peraitieran abordar el proble1a de contar con dos tipos de respuestas para cada 

reactivo, aprovechando las ventajas de cada uno de ellos. con las respuestas cerradas, realizar un análisis 

psicométr!co, relativamente rapido. Para las respuestas abiertas encontrar criterios de calificación lo 1és 

objetivo posible. 
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CAPITULO 4. SEGUNDA FASE: JUICIO Y PILOTEO DEL INSTRUMENTO. 

La naturaleza de los problenas encontrados durante la adaptación -tease exploración- del cuestiona

rio, condujo a la realización de esta fase de investigación e1pirica, consistente en un juicio del instru1en

to efectuado por diez psicólogos nexicanos y un piloteo con niños nexicanos. 

U. JUICIO. 

Primero, dado que contaba con un criterio general para la calificación de las respuestas abiertas, 

era necesario contar con criterios particulares para la calificación cada reactivo. Segundo, era necesario 

determinar la presencia de reactivos confusos, ya fuera que por sutilezas de lenguaje o por diferencias cul

turales se restringiera la co1prensión de las situaciones hipotéticas contenidas en cada reactivo. Tercero, 

conparar la clasificación teórica de los reactivos con una eapirica, obtenida de personas especializadas en 

el estudio de la conducta. 

4.1.1. CARACTERIST!CAS DE LA HUESTRA. 

Los psicólogos entrevistados estan dedicados a la investigación y a la docencia en diferentes áreas 

de psicología: cuatro en psicología del desarrollo infantil, tres en educativa, uno en cognición, uno en psi

cofisiologia y uno en clínica. Todos ellos tienen, al 1enos, estudios de naestria y tres han obtenido el doc

torado. 

4.1.2. PROCEDIMIENTO. 

Después de explicar les breve1ente las razones de la entrevista, a cada uno de los Jueces se le pro

porcionó el instru1ento, en la versión final descrita en el capitulo anterior, con las siguientes instruccio

nes: 

a. Lea cuidadosaaente cada reactivo. 

b. Elija el actor que corresponde con la pregunta "¿cuál fué?". 

c. Explique brevemente porque hizo esa elección. --
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d. Una vez realizado lo anterior, indique en cual de las siguientes categorías clasificaría usted cada 

reactivo. A: Atención, E: Eaoción, F: Do1inio del fracaso y H: Hotivación. Se sugiere dar una sola 

categoría a cada reactivo. Sin e1bargo, si usted considera que alguno de los reactivos puede perte

necer a 1ás de una de las categorías 1encionadas, anote a cuales de ellas. 

e. Si considera que alguno de los reactivos es confuso, indique cuál y explique las razones. 

4.2. PILOTEO. 

se realizó un piloteo con n!fios .exicanos que obedece al objetivo de obtener datos para deterlinar 

la confiabilidad del instru1ento y evaluar las diferencias de ejecución entre los nifios de diferentes niveles 

de desarrollo. 

4.2.1. DESCRIPC!Off DE LA HUESTRA. 

La 1uestra consistió de 127 ninos, 68 1uJeres y 59 ho1bres, de segundo a sexto de pri1aria, con eda

des entre 7:0 y 13;0 años, de una escuela particular 1ixta, sita en la Colonia Vista Alegre de la ciudad de 

Héxico. El estrato econó1ico es 1edio bajo. En la Gráfica 4.1 se presenta una agrupación de los sujetos bajo 

los criterios de grado escolar y edad, periodizada par anos. En la Gr6Cica 4.2 se presenta un diagraaa de 

barras que representa a la muestra par grado y sexo, en la Grfüca 4.3 por edad y sexo. En la Gráfica 4.4 

se 1uestra la ocupación de las aadres de los niños; en la Gráfica 4.5 la ocupación de los padres. 

Cabe aencionar que el 1uestreo no fue siste1ático en cuanto al taaaflo de los grupos, sino que se to-

1ó una escuela prilar!a tal coao esté organizada, par lo que la estratificación no genera grupos de taaafio 

igual y en consecuencia a1bas divisiones presentan ciertos probleaas que vale la pena considerar: dividiendo 

por grado se obtiene un grupo, el correspondiente a tercer afto, relativaaente pequeflo; la división par edades 

arroja un grupo de sólo siete sujetos en la categoria de los niños 1ayores. Al observar el efecto coabinado 

de a1bas clasificaciones !Gráfica 4.1) puede apreciarse que en la 1ayoria de los casos el aayor núaero de ni

i\os cae en la intersección de un grado escolar con un solo grupo de edad, aunque existe un probleaa a nivel 

de quinto año, en que un grupo relativa1ente grande de sujetos (diez) parece estar desfasado en téninos esco-
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lares respecto a su edad, Esta intersecciones corresponden a la diagonal principal de la 1atriz edad-gradü, 

Este resultado sugirió la conveniencia de tom el subconjunto de la 1uestra ronado por los noventa Y tres 

sujetos que caen en la diagonal principal para una serie de estudios adicionales y paralelos a los de la 

1uestra total, bajo la consideración de que este subgrupo debia ser 1As ho1ogéneo en su co1portuiento frente 

a a1bas variables independientes. 

4.2,2. DESCRil'CION DEL ESCENARIO Y LOS MATERIALES. 

Las entrevistas con los nrnos y las aplicaciones del cuestionario se llevaron a cabo en la cocina de 

· la escuela, que 1ide 3, 2 x 2, 5 1, tiene iluainación y ventilación adecuadas, (Figura 4, 1 l . 

El instrU1ento con las 1A1inas correspondientes ya está descrito en la pri1era fase y aparece en el 

Apéndice # 1. Protocolos (ver Apéndice # 1) y plu1ín para el registro de respuestas en el protocolo. 

Un cronó1etro para to1ar el tíe1po de aplicación. Una grabadora National Panasonic portAtil, con 

transfonador de AC y una extensión de 2 1. Cassettes para grabar las respuestas de los sujetos. 

4.2.3. DEFIHICION DE VARIABLES Y/O CONDUCTAS. 

De acuerdo con Kuhl (1986) las estrategias 1etacognoscitivas de autocontrol se desarrollan en rela

ción con la edad, por tanto a fin de contar con un indice de desarrollo de los niños se registraron las dos 

variables independientes ti picas, edad y grado escolar, a fin de analizar los resultados de la ejecución y de

teninar si efectivaaente existia una relación positiva con ellas. La Edad, se calculó en .eses, a partir de 

la fecha de naci1iento hasta el aes de 1arzo de 1987 en proaedio. El Grado, indica el grado escolar que esta

ba cursando el sujeto, 

Se toaó en cuenta la variable rendi1iento escolar, con objeto de evaluar si existía relación con las 

caliiicaciones obtenidas en el cuestionario. Los valores de esta variable corresponden al pro1edio de califi· 

cación de las 1aterias básicas obtenido en el curso escolar hasta el tes de 1arzo de 1987. 

A fin de describir la 1uestra se to1aron la variable Sexo y Ocupación de los padres. 
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La variable dependiente es el conoci1iento de estrategias 1etacocnoscitivas de autocontrol, 1edida a 

través de la ejecución típica ante la aplicación del instrumento. La calificación total esté co1puesta por 

la su1a de las puntuaciones obtenidas en cada una de las cuatro categorías. Adicionalaente, co10 ya se 1en

cionó, se tienen dos tipos de calificaciones: las respuestas cerradas, es decir, la elección del actor corres

pondiente a cada situación, y las respuestas abiertas, esto es, la explicación de la elección que haya hecho 

cada su jeto. 

El uso de la grabadora, se considera co10 variable extraña, 1is10 que se 1antuvo constante para to

dos los sujetos. 

4.2.4. PROCEDIHIENTO 

En virtud de que se trata de un estudio bAsicaaente descriptivo con fines psico1étricos, todos los 

sujetos fueron so1etidos a las 1is1as condiciones, bajo el siguiente procediliento. 

La aplicación del cuestionario es individual. Se registran los datos generales del niño, asi co10 

la hora inicial y la hora final. Una vez establecido el rapport se le dice al niño: "Te voy a enseñar unos di

oojos donde aparecen unos niños y te voy a contar una historia sobre ellos. Después te voy a hacer unas pre

guntas, as! que pon 1ucha atención. Estas listolal?" Luego se le dice: "Cada vez que tenineaos una historia 

por favor pasa la lálina siguiente." 

Mientras se lee el reactivo, el niño ve la !Alina correspondiente. Al acabar de hacer la pri1era 

pregunta (lCuH fué?) se enciende la grabadora; se anota la respuesta en la segunda colu1na delprotocolo y se 

hace la segunda pregunta (lPor que?!. Se anota la respuesta en el protocolo. Para el siguiente reactivo se 

apaga la grabadora y se vuelve a prender cuando el nino contesta. se sigue el 1iS10 procediliento para todos 

los reactivos. 

4.3. ORGANIZACION DE LOS DATOS. 

En la Figura 3. 2 aparece de 1anera esqueaatica la organización de la infonación y los pasos 

seguidos en el trata1iento de datos dependiendo del tipo de infonación a procesar, de los puntos en que la 

!nfor1ación parcialaente procesada promovía decisiones y nuevos procesa1ientos, asi co10 de los resultados 



esperados. La línea doble corresponde a los datos del Juicio, la continua a los del piloteo crudos Y la 

punteada a los depurados. 

E1pece1os con el piloteo. De las entrevistas a los niftos se recolectaron datos de dos tipos que, 

confor1e se realizaban las entrevistas, fueron clasificados en dos partes para facilitar la captura y el 

análisis posterior. La prilera cubre la infonación "no verbal" de cada nifto -respuestas cerradas-, así co10 

sus características especificas: clave, sexo, grado escolar, edad, calificación en espaftol, ocupación de los 

padres y duración de la aplicación del instru1ento. La segunda corresponde a las verbalizaciones o respues-

tas abiertas proporcionadas por los niños para cada reactivo. 

Para capturar el pri1er conjunto de datos se diseM una 16scara en REFLEX, donde cada dato se captu

ra en su campo correspondiente. Esta 1áscara califica bajo las reglas teóricas citadas, con 1 ó O, la res-

puesta cerrada de cada reactivo según sea correcta o incorrecta; el resultado queda registrado en otros tan-

tos ca1pos para cada niño. Con esta infor1aci6n nu1érica la 1is1a 1áscara calcula los subtotales por estrate 

gia y el total, de 1anera tal que al teninar la captura referente a cada individuo se contaba con su califi-

caciOn final. Una vez for1ado el archivo, se procedió a verificar y corregir los errores en la captura. 

Contando con este archivo y eapleando este 1ismo paquete se obtuvieron los pri1eros resultados de es-

tadistica descriptiva (presentada en las Gráficas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5) y los cruzamientos por grado y 

edad. Posterionente este archivo se tradujo a código ASCII'º a fin de trabajar con una hoja de cálculo 

(Lotus) y/o a un paquete de procesa1iento estadistico (NCSS). A partir de los cuales se efectuaron cálculos, 

explicados en el Apéndice 2, concernientes al análisis de los reactivos a fin de esti1ar su contribución a la 

confiabilidad del instru1ento y las diferencias entre grupos extremos. Infor1aciOn que llega al punto de 

decisión ya mencionado. 

La segunda ruta seguida con los datos del piloteo concierne a la infonación "verbal", referente a 

las respuestas abiertas. Las entrevistas, se transcribieron en un procesador de palabras a fin de contar con 

un registro individual. Una vez verificadas las transcripciones con las grabaciones, se construyo una base 

'°Cabe destacar que la capacidad de cada uno de los paquetes mencionados 
para leer y/o escribir infomción en un formato estándar (código ASCII) 
per1iti6 un efectivo interca.bio entre ellos, por lo que las tablas de 
resultados y las gráficas asociadas rara vez pueden considerarse 
provenientes de uno solo de ellos. 
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de datos en DBASE m que incluye mpos para clave, nllero de reactivo y resP\lesta abierta, con objeto de 

construir listados específicos por número de reactivo. His1os que se so1etieron a un análisis, se incorpora

ron en el Apéndice 3 y que al11entaron al proceso de decisión. 

Los datos obtenidos en el juicio ta1bién alimentaron al proceso de decisión. Punto a partir del 

cual se f!ltró la base para describir el co1o0rta1!ento de la !Ue8tra, tal co10 se indica en el capitulo de 

resultados. 
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CAPITULO 5. RESULTADOS. 

En este capitulo se presentan los resultados del traba Jo, tratando de seguir el esque1a de la Figura 

3.2, el cual indica tres 16dulos intermedios correspondientes al Juicio del instru1ento, a los criterios de 

calificación de respuestas abiertas y al análisis psico1étrico de los reactivos; 1is1os que sirvieron para 

decidir que reactivos presentan una consistencia para evaluar las ejecuciones de los niños y establecer las 

diferencias y relaciones considerando a la edad, el grado y el rendiliento escolar. Las tablas y gráficas a 

las que se hace referencia estén incluidas en el Apéndice 4. 

5.1. JUICIO. 

El Cuadro 5 .1 resume. para cada reactivo, la proporción de coincidencia de la elección de actores 

realizada por los Jueces en co1paración con la teórica. Para la 1ayor parte de los reactivos esta proporción 

va del noventa al cien porciento; para el 9 y 24 es del 80 y 60 porciento respectiva1ente y para el 7 y 22, 

es de 20 y 30 porciento. 

En la lisia tabla se 1uestra la categorización e1pirica de cada reactivo, la cual fue calculada e1-

pleando una ecuación de estructura porcentual, que consiste en la su1a de las frecuencias relativas otorgadas 

a cada categoría en un reactivo particular. Unicamente el reactivo 14 fue categorizado por todos los Jueces 

en la 1is1a categoria te6rica1ente supuesta. Para los de1ás se verificó que la frecuencia relativa 1ás alta 

correspondiera con la teórica, tal es el caso de los reactivos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 22, 23 y 24. Los reactivos 20 y 21 tienen una estructura idéntica, el pri1ero corresponde a fracaso 

y el segundo a e1oci6n, y ambos fueron Juzgados en la 1isma proporción para una y otra categorias. El reac

tivo 11 ta1bién fue ubicado en dos categorías con proporciones iguales en atención y fracaso, cuando teórica

mente corresponde a atención. Finallente, para los reactivos 16 y 19, la proporción 1ás alta difiere de la 

categoría teórica y vuelven a aparecer las categorías e1oción y fracaso, sólo que en este caso 

interca1biadas. Lo anterior sugiere que las estrategias de auto-control están inti1a1ente ligadas, lo cual 

coincide con el plantea1iento del Dr. Kuhl (1984c, 1985a). Por lilti10, hubo dos reactivos juzgados co10 

confusos, el 7. por siete de Jos jueces, y el 22, por seis de ellos indicando ausencia de validez de 

contenido. 
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CUADRO I S.1 
RESUMEN DE RESULTAOOS PROPORCIONADOS POR DIEZ JUECES 

REACT. RESPUESTA ELECCION CATEGORIZAC!Off DEL REACTIVO 
TEORICA JUICIO' TEORICA JUICIO" 

~ ATEH EHOC FRAC llOTI 

1 B 90 HOTIV. .30 • 70 
2 B 90 HOTIV. .so .10 .40 
3 A 90 EHOC. .80 .20 
4 A 90 FRAC. ·"º .60 
5 B 100 FRAC. .15 .30 .40 .15 
6 B 100 HOTIV. .lS .15 .20 .so 
7 A 20 EllOC. .so .20 .30 
B A 90 ATEN. • 90 .10 
9 A 80 HOTIV. .10 .15 .75 

10 A 100 ATEN. .so .20 .30 
11 B 100 ATEN. .40 .10 .40 .10 
12 A 100 FRAC. .10 .90 
13 B 100 FRAC. .20 .15 .40 .2.5 
14 B 90 ATEN. 1.00 
15 B 100 EHOC. . IS .so .30 .os 
16 A 90 EHOC. .45 .55 
17 A 90 HOTIV. .25 .15 .60 
18 B 100 HOTIV. .20 .80 
19 B 100 FRAC. ·"º .35 .25 
20 A 100 FRAC. ·"º .40 .20 
21 A 100 EllOC. ·"º .40 .20 
22 A 30 EllOC. .10 .SS .15 .20 
23 A 100 ATEN. .65 .10 .25 
24 A 60 ATEN. .es .15 

El valor que aparece indica el porcentaje de coincidencia entre la 
respuesta cerrada o elecciOn teórica y la contestada por los diez Jueces. 

" Estos valores corresponden a la estructura porcentual del reactivo, 
calculada a partir de las categorizaciones proporcionadas por los Jueces. 
La ecuación es 1uy silple: 1.00 = A+E+H+F. 



- 71. 

5,2. AHALISIS CONCEPTUAL DEL lliSTRUHEHTO. 

ral co10 se expllcó en la primera fase, desde entonces se eapezó a elaborar un cuadro de análisis de 

reactivos, el cual fue co1pletado con datos de dos fuentes: las observaciones proporcionadas por los jueces y 

final1ente con las verbalizaciones de los niños. Este anfüsis aparece en el Apéndice 3 su estructura es la 

siguiente. 

COLUHliA OESCRIPCION 

HÚJero de reactivo con la sigla de la estrategia de autocontrol correspondiente. (A: Atención, 

E: E1oción, F: Fracaso y H: Motivación). 

2 Intención a cumplir. 

3 Pensa1iento que facilita o 1antiene la intención. con el actor correspondiente. 

Pensaliento que obstaculiza el 1anteniliento de la intención. Con el actor correspondiente. 

5 Respuesta cerrada teóricamente correcta. Proporcionada por Kuhl (coi. personal. 1986). 

6 Alternativas proporcionadas por cada uno de los pensa1ientos. 

Esta colllllla 1uestra una primera versión de las respuestas tipo, es decir de las respuestas 

abiertas calificadas con un punto. 

Las primeras cuatro y la sexta columnas corresponden a los ele1entos que permitieron adentrarse en 

el conoci1iento del cuestionario. Las dos restantes requirieron un poco 1ás de trabajo, Por eje.plo, para 

la quinta aparente1ente solo era necesario anotar las elecciones teórica1ente correctas, sin e.bargo, al co1-

pararlas con las proporcionadas por los Jueces !Tabla 5.1}, obsérvese que existen altas coincidencias entre 

un noventa y cien porciento para casi todos los reactivos; en los reactivos 9 y 24 dis1inuye a 80 y 60 por

ciento respectiva1ente; pero los datos que resaltan son los correspondientes a dos reactivos de e1oción, el 7 

y el 22, con proporciones de 20 y JO porciento respectivamente. Esto puede indicar que para los reactivos 7 

y 22, en Héxico, Ja respuesta correcta debería ser la contraria a la supuesta teórica1ente. 

Para construir la séptila colUJna se revisó cada uno de los listados por reactivo de las respuestas 

abiertas proporcionadas por los niños y los Jueces. De esta revisión y análisis se resu1ieron las ideas ma

nejadas respecto a la regulación de la conducta de Jos actores hipotéticos; con ellas se determinó qué expli

caciones, de tipo particular a cada reactivo, cu1plian las caracteristicas que denotaran un conoci1iento de 
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la regulación de la conducta. Esta colutna es de interés particular pues su elaboración peri! tió contar con 

los criterios para calificar las respuestas abiertas y detectar algunos reactivos problema. Obsérvese que pa-

ra los reactivos 23 y 24 aparecen dos opciones y para los reactivos 7 y 22 no aparecen respuestas tipo. La 

explicación de las dos foms con las que se aceptó una verbalización co10 correcta para el reactivo 23, por 

eje1plo, son las siguientes, una dirigida a la búsqueda de un estiaulo conocido que oscureciera la presencia 

del ruido desconocido y que le permitiera al actor centrar su atención en lo conocido con la posibilidad de 

relajarse y poder dorair; la otra, dirigida a buscar un reaedio a la causa que le ilpedia dormir, a saber que 

era lo que hacia ruido y con esa infor1aci6n poder relajarse y dorair. El reactivo 24 fue similar, una expli-

cación relacionada con el poner atención en el juego; o bien, una explicación que apelara al aprendizaje vica-

rio, lo cual implica poner atención a Jo que hace "quien ya sabe y gana frecuentaente". 

Para los reactivos 7 y 22 no fue posible dar una salida similar a la de los dos anteriores, en vir-

tud de que las explicaciones de los niños son contradictorias o estiln fuera de lugar con respecto a la elec-

ción que hicieron y van desde el "no sé" hasta "el que se enoja pierde". Por ejeaplo, para el reactivo 7 aos-

tra1os algunas verbalizaciones por grado escolar: 

Para la elección de A: 

20. "Porque no respiraba. A ganó porque B iba mero atrils. 

Jo. "A lo 1eJor puedo llegar porque 1e falta aire". 

4o. "Porque estaba enojada porque cuando había corrido nunca le faltaba el aire, entonces si pudo llegar 
porque cuando corria no le faltaba aire." 

So. "Porque nunca habia hecho eso, pero si podia hacerlo. A era ails presuaida que B y estaba cansada de 
tanto correr. Entonces B pudo haber llegado.• 

6o. "A estaba enoJada porque se Je había acabado el aire y nunca se le habia acabado. e pensó que ya no 
podía seguir corriendo, ya estaba agotada." 

Para la elección de B: 

2o. "Porque tenia un poco 1ás de aire." 

Jo. "Porque A dijo que yo podía correr, pero no podía seguir, bueno si podia seguir, pero A se sentía 
cansada y dijo ya no voy a poder porque Je habia faltado aire y B siguió y le gano," 
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4o. "Porque A dijo que se sentia 1uy enoJada y que si no llegaba iba a volver a perder. B dijo que a lo 
1eJor iba a perder porque A le iba ganando, pero A se estaba dando 1archa atrás." 

so. "Porque ella pensó que si corría 1As rApido iba poder llegar a la aeta. A tiene coraje porque le 
faltaba aire y no llegó a la aeta." 

&o. "Porque A se enojó y yo creo que enojándonos no vaaos a lograr nada, al contrario, creo que nos 
va1os a retrasar 1ás." 

&o. "B pensaba que iba ·a perder, pero A estaba enojada porque le faltaba aire y nunca le habia pasado. 
Entonces B llegó porque estaba 1ás cansada. 

El caso del reactivo 22 es siailar, independiente1ente de la elección que se haga la explicación es 

confusa tanto en los nifios pequefios co10 en los 1ayores; 1As aun, entre los Jueces, cuando dan una explica-

ción ta1poco es clara. 
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5.3. ANALISIS PSICOllETRICO. 

To1ando en cuenta las ventajas que tienen las respuestas cerradas o estructuradas, en cuanto a que 

la cal:.ficación es aás objetiva y 1ás fácil de realizar y considerando que éste es el pri1er indice, conteni

do en el instrumento, para evaluar el desarrollo de las estrategias auto-regulatorias, los datos de las res

puestas cerradas recibieron un trataliento estadístico tendiente a la obtención de la validez interna y la 

confiabilidad del instru1ento, consistente en los cálculos explicados a continuación y cuyos resultados apa

recen en las Tablas 5.1 y 5.2. Las fórmulas utilizadas en los c4lculos se encuentran explicadas en el 

Apéndice 2, el nú1ero ent~ paréntesis cuadrados hace referencia a la fór1ula de dicho apéndice. 

Existen diversas técnicas para esti1ar la confiablidad de un instruaento, en este trabajo se eaplea

ron varias para contar con una evidencia de la confiabilidad del instru1ento y en particular para deterainar 

que reactivos eran 1ás r.onfiables y válidos en un 1uestra 1exicana, distinta de la ale1ana con la que se pro

bó originallente el instru1ento. En total se aplicaron cuatro técnicas con diferentes objetivos parciales. 

Con la primera de ellas se 1idió la capacidad de discri1inación de los reactivos, distinguiendo aquellos ca

paces de reflejar las diferencias encontradas en el total de la 1uestra entre individuos con alto puntaje e 

individuos con baJo puntaJe. La segunda técnica peraite evaluar la consitencia de cada reactivo frente al 

conjunto de los de1as, en este caso se buscó distinguir los reactivos cuyo co1porta1iento fuera sensiblemente 

diferente (o aún contrapuesto) al del resto. El criterio es sencillo: si un reactivo se correlaciona de la

nera débil o negativa11ente con el total de los de1as se considera que no está contlbuyendo de fona efectiva 

a la !!edición total, en otras palabras, no es consistente con la prueba. La tercera técnica, la de Kuder-

R!chardson, per11te evaluar la contribución de cada reactivo a la confiabilidad total. Co10 se describe en 

el inciso c) de este apartado, las sucesivas aplicaciones de esta técnica, elilinando paulat1na1ente los 

reactivos que contribuyan negativa11ente a la confiabilidad total, penite identificar el conjunto de reacti

vos que acrecentan la ho1ogeneidad del instru1ento. Finalmente el objetivo de la cuarta técnica es pbtener 

una 1edida de la confiabilidad del test por un 1ecanis10 de división por 1itades. Al igual que en el caso 

anterior es posible estudiar el efecto en la confiabilidad total de la elilinación de diferentes reactivos. 
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al · Diferencias entre grupos extre1os. 

Con los resultados de respuestas cerradas se obtuvo el polígono de frecuencias relativas acu1uladas 

de la calificación total (Grafica 5.1). A partir de este poligono se obtuvieron los grupos extre1os, buscan-

do que los ta1años de éstos se acercaran lo 1ás posible al respectivo 27~ de la 1uestra". El grupo bajo, 

fomdo por el 29.13)'; (n = 37) de la 1uestra con puntuación total igual o .enor a 17; el grupo alto, fomdo 

por el 25.20)'; (n =32) de la 1uestra con puntuación total igual o mayor a 20. Posterionente se calcularon, 

para toda la 1uestra y los grupos extre1os, por cada reactivo los siguientes estadísticos: ledia [9], 

desviación estándar [4], varianza (Tabla 5.1). Final.ente se aplicó la prueba "t de Student" para probar la 

diferencia entre el grupo alto y el grupo bajo. El valor de t, con 67 grados de libertad y un nivel de 

significancia de o.os es de 1.668. En la ulti1a colu1na (t:Q4-Q1) puede observarse que, con un nivel de 

confianza de 95~, dieciocho reactivos discri1inan entre grupos extre1os, 1ientras que para seis de ellos las 

diferencias entre los grupos alto y balo no son signifcativas, el 9H, 12F, 3E, 7E, 22E y 2H. En particular, 

la diferencia de éste últi10 es negativa (Gráfica 5.2). 

b) Consistencia Interna. 

La esti1ación de la consistencia interna de un instru.ento, a través de la aportación individual de 

cada reactivo a la confiabilidad total del instru1ento, se efectúa con diferentes técnicas de correlación. 

La técnica seguida en este trabajo es la propuesto por Hagnusson (1917). En la Tabla 5.2 se 1uestran los re-

sultados de la aportación a la confiabilidad del instruaento de cada uno de los reactivos, e1pleando los 

datos de la 1uestra total. El procediliento es el siguiente: 

(ll Obtención de las correlaciones entre cada reactivo y el total, e1pleando el coeficiente de corre-

!ación producto-101ento [5], cálculo de la probabilidad de que r sea icual a o y cálculo de t, para probar 

r=O. Los reactivos 2H y 7K obtuvieron coeficientes negativos; los coeficientes de los reactivos 15E y 22E 

tienen una (p:r:=Ol>0.10; para los reactivos 3E y 12F, la O.OS<(p\r:=Ol<0.10. Mientras que para el resto, 

''Para una discusión de la ventaja de trabajar con el 2~ de cada 
extre10 y no con las 1itades, veáse Guilford (1954) y Hagnusson (1977). 
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p:r:=o sie1pre es aenor que o.os. Estos resultados coinciden con que sola1ente para los reactivos 7E, 2H, 

22i y !SE, el valor calculado de t es menor que el valor crítico con un nivel de significancia de O. OS. 

(11) Obtención de las correlaciones entre cada reactivo y el total 1enos ese reactivo, e1pleando el 

coeficiente de correlación producto-101ento [5]. Co1paración de signos entre el coeficiente reactivo-total y 

reactivo-(total-reactivol, si para el segundo caso el signo es negativo, se considera que no aporta positiva-

1ente a la confiabilidad del instrumento y se eliaina al reactivo. En este caso estén los reactivos !SE, 

22E, 2H y 7E. Consistente1ente, para estos cuatro reactivos, la aplicación de la prueba t de Student, arroja 

valores calculados de t aenores que el valor crítico correspondiente a un nivel de significancia de o.os. 

c) T~nica Kuder-Richardson. 

La t~nica Kuder-Richardson per1lte calcular el coeficiente de consistencia interna del lnstru1ento 

si se considera a cada reactivo co10 un test paralelo, así co10 la aportación a la confiabilidad total de ca

da reactivo al instrUJento. El procedi1lento seguido, corresponde al propuesto por Hagnusson (1977). 

(l) Cálculo del coeficiente Kuder-Richardson [14] con los veinticuatro reactivos. El valor obtenido 

fue r(krl= 0.3S3180. 

( II) Obtención del coeficiente Kuder-Richardson [14] del test sin un reactivo particular, en este 

caso con 23 reactivos: obtención de la diferencia entre el valor de r(kr) para todos los reactivos y el va

lor de r(kr) sin ese reactivo particular (ver colu1nas 9 y 10 de la Tabla S.2). Cuando la diferencia es posi

tiva, el reactivo no aU1enta la confiabilidad del instruento. 

(III) Obtención del coeficiente Kuder-Richardson [14] con los reactivos cuya aportación a la confia

bilidad del instrlllento es positiva, eli1lnando aquellos cuya aportación sea negativa, hasta que eliainar un 

reactivo disainuya la confiabilidad (ver coluanas 11 y 12 de la Tabla 5.2). En este caso, para un total de 

veinte reactivos, el valor obtenido de rlkrl es de 0.475162. 



dl Técnica de Roulon-Guttaann. 

El coeficiente Roulon-Gutt1an [ lJJ. que es un índice de confiabilidad del instruaento, se obtiene 

ordenando los reactivos basándose en el valor decreciente de las 1edias, dividiendo la prueba en 1itades, por 

pares y nones, para obtener dos pruebas paralelas cada una constituida por doce reactivos -tres por catego-

ria-. La prueba A contiene a los reactivos lH, 2H, 3E, SF, lOA, UA, 13F, 18H, 19F, 21E, 22E, 23A, con una 

media de 9.4714 y varianza de 2.0918: y la prueba B a los reactivos 4F, 6H, 7E, 8A, 9M, 12F, 14A, !SE, !6E, 

17H, 20F y 24A, con 1edia de 9.1024 y varianza de 2.3281. El coeficiente Roulon-Gutt1an (13] obtenido es 

r(rg) = 0.4300. Sin embargo, eli1inando del cálculo los reactivos 2H, 7E, 15K y 22E este coeficiente auaenta 

hasta 0.5645, obteniendose para la prueba A una 1edia de 8.1339 y varianza de 2.0372 y para la prueba B una 

media de 8.1024 y varianza de 2.2179. 

Con una co1binaci6n de los resultados obtenidos por las técnicas aencionadas anterioraente, la 1eJor 

confortación del cuestionario se obtiene eliainando los reactivos 7, 2, 22 y 15 -en ese orden-, que son los 

que no otorgan una aportación positiva a la confiabilidad del instrumento. Obsérvese que la confiabilidad 

del instrumento depurado es aceptable para efectos de investigaci6n2 •. 

20En el proceso de construcción de instru1entos, una confiabilidad 
cercana al 0.6 es aceptable para continuar investigando y probando el 
instr111ento en cuestión ( Guilf ord, 1954: Aguilar, 1987 co1unicaci6n 
personal). 
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S. 4. DECISIOH. 

Recuérdese que el obJeti vo principal de esta investigación fue evaluar si el desarrollo de las estra

tegias aetacognoscitivas de auto-control va acorde con otros indices de desarrollo, en este trabajo 1edidos 

con la edad y el grado escolar. En la fase exploratoria de este trabajo se explicó que antes de poder llegar 

a este punto había que resolver algunos proble1as y tmr decisiones (Figura 3.2). Decisiones que están 

sustentadas en los resultados de las fases anteriores y que se refieren a la confiabilidad y validez interna 

(o de construcción) del instrumento y al criterio para calificar las respuestas abiertas. Por tanto, 

contando con un instru1ento con una confiabilidad aceptable para el ta1año de la 1uestra y aprovechando los 

datos del piloteo depurados, podían ya evaluarse las diferencias de eJecución dependiendo de la edad de los 

niños y deter1inar si efectiva1ente el desarrollo del autocontrol se relaciona positivamente con la edad. 

El razona1iento en la to1a de decisión está confonado básica1ente por tres criterios. El pri1ero, 

es el psico1étrico del instrumento y al que le he dado el 1ayor peso, consiste en eliminar aquellos reactivos 

cuya aportación a la confiabilidad del instru1ento fuera negativa, caso de los reactivos 2H, 7E, lSE y 22E 

(Tabla I S. 2). El segundo, de validez de contenido, concierne al Juicio de confusión de los reactivos: caso 

en el que se encuentran los reactivos 7E y 22E. Final1ente, el tercer criterio, ligado con el segundo, se 

refiere al patrón para calificar las respuestas abiertas obtenido tanto del juicio co10 de las 

verbalizaciones de los niños (ver Apéndice 3) • 

De 1anera que los reactivos que confor1an la nueva estructura del instru1ento, en virtud de haber pa

sado los tres criterios 1encionados, es la siguiente. La categoría atención queda con los seis reactivos ori

ginales: 8, 10, 11, 14, 23 y 24. La categoría do1inio del fracaso, taabién consta de los reactivos origina

les: 4, 5, 12, 13, 19 y 20. Las categorías 1otivación y e1oción quedan 1odificadas, con cinco y tres reacti

vos respectiva1ente: 1otivación con los reactivos: 1, 6, 9, 17 y 18, y e1oción única1ente con los reactivos 

3, 16 y 21. 
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S.S. PRESENTACIOH DE RESULTADOS DE EJECUCION. 

Del análisis psico1étrico 1encionado en el inciso anterior se obtuvo una nueva base de datos, corres

pondiente a un instru1ento depurado de veinte reactivos, que per1ite una pri1era investigación sobre las ten

dencias de desarrollo de las estrategias auto-regulatorias. Coao se señaló, un punto débil de este cuestio

nario es la categoría de Eloción que queda con sólo tres reactivos confiables y válidos. 

Los resultados de la ejecución de los niños ante la aplicación del instruento se presentan en base 

a las variables independientes: priaero considerando la edad, luego.el grado, posterionente la co1binación 

de a1bas y finalmente al rendimiento escolar. Co10 variables dependientes puede considerarse las calificacio

nes por categoria y la calificación total, y esto tanto para las respuestas cerradas co10 para las respuestas 

abiertas. Final.ente resulta interesante considerar la fona de las interrelaciones entre las variables de

pendientes que están de alguna 1anera ligadas, En virtud de la diferencia del taaaño de las categorías, se 

optó por utilizar la frecuencia relativa de cada una de ellas, en los casos en los que se desea realizar co1-

paraciones entre categorias. 

S.S. l. RELACION ENTRE VARIABLES. 

Si consideramos que el cuestionario pretende 1edir cuatro estrategias, agrupadas en un solo total, 

que teórica1ente el do1inio de estas estrategias está ligado a un grado de desarrollo y que, en los hechos, 

se consideraron dos fonas de calificar las respuestas proporcionadas por los niños, co10 ya se discutió, en 

cerradas y abiertas; nos encontra1os, al 1011ento de analizar los resultados, ante una serie de alternativas y 

factores que deben to1arse en cuenta. Estricta1ente hablando podrían considerarse ocho indices de variable 

dependiente, que son los puntaies pro1edio para cada categoría obtenidos para cada tipo de respuesta, sin ea

bargo se considera de su1a utilidad incorporar los puntaJes totales aún cuando sean una co1binación lineal de 

sus cuatro categorias co1ponentes, llegando as!: a un total de diez indices de variable dependiente. 

Para cada foraa de calificar (O variable dependiente) se pretende buscar una relación con los indi

ces tradicional1ente eapleados (Baltes, Reese, & Nesselroade 1977) para 1edir niveles de desarrollo. En par

ticular se eaplearon la edad cronológica Y el grado escolar, En cuanto a la edad es posible dividir la 1ues

tra de acuerdo con distintos ta1años de clase. En el presente estudio se optó por el rango de doce 1eses bus-



cando unifomr los resultados con los obtenidos en Ale1ania (Kuhl, 1986), por un lado, y obtener grupos si1i

lares en ta1año y condiciones a los que se obtienen considerando cada uno de los grados escolares, ya que es

ta división es en cierto sentido, dadas las noms de la SEP, natural a la 1uestra. Estos dos indices se ea

plean co10 las principales variables independientes en el estudio. 

En for1a colateral se analizo el co1portamiento de la 1uestra para otras dos variables independien

tes: sexo y rendiaiento escolar. En el priaer caso, co10 era de esperarse, no se encontró correlación alguna 

ni diferencias significativas en Jo~ resultados obtenidos por niñas y niños; en el segundo caso ta1poco pare

ce haber correlación, sin e1bargo esto se discute en aayor detalle 1as adelante. 

s.s.2. TAHAAO DE LA MUESTRA y VALIDEZ DE LOS RESULIAOOS. 

El instruaento fué aplicado a ciento veintisiete sujetos en las condiciones ya descritas. Este núae

ro, considerado desde el punto de vista estadístico, puede ser grande o pequeño dependiendo de los resultados 

que de la aplicación se esperan. La finalidad de un trataaiento estadístico es hoaogeneizar en algun sentido 

una 1uestra para sacar conclusiones globales sobre ella. Mientras aayor es el núaero de eventos que se tra

tan el efecto de los casos extreaos tiene un menor peso en las inferencias que se obtengan de los datos. Por 

otra parte la ausencia de una prueba patrón aplicada en paralelo ilpide cualquier intento de aislar los aludi

dos casos extreaos a fin de probar el instruaento únicamente con sujetos estandar o nor1ales, l"Stadisticaaen

te hablando. Por aabas razones es necesario considerar que en algunos de Jos análisis realizados los grupos 

son tal vez de1asiado pequeños y por lo 1is10 el efecto de los casos extremos puede llegar a ser apreciable. 



5.5.3. TENDENCIAS DE DESARROLLO DEL AUTO-CONTROL. 

5.S.3.1. CALIFICACIONES TOTALES. 

De los resultados de la calificación Total presentados en las tablas 5.3, 5.5, 5.9; 5.11, 5.23 y 

5.24 del Apéndice 4, así co10 de sus grAficas asociadas (5.19, S.36 y S.43). puede concluirse en tér1inos ge

nerales que si existe una relación entre la calificación total obtenida por un sujeto y su grado de desarro

llo. Esto resulta cierto independiente1ente de que se utilice co10 indice la edad (con 1edias, en respuestas 

cerradas, desde 14.680 para el grupo de siete años y ledio, hasta 17.286 para el de doce años y 1edio; y en 

respuesta abiertas, de 10.360 hasta lS.286 respectiva1ente) o el grado escolar (con 1edias, en respuestas ce

rradas, desde 14.774 para segundo grado, hasta 17.600 para sexto: y en respuestas abiertas desde 10.774 hasta 

16.440, respectiva1ente), o de que se use cualquiera de los 1étodos descritos (respuestas cerradas o abier

tas) para calificar la prueba. Esta aseveración se refiere sobre todo a la tendencia general y toaa en 

· cuenta las excepciones que se señalan 1as adelante en un contexto de discusión 1as a1plio. La segunda 

observación de caracter general i1portante es que las dos for1as de calificar 1uestran una mayor separación 

entre si en los grupos de menor edad y grado escolar inferior y tienden a unirse para los grupos de mayor 

edad y grado escolar superior. Esta observación se ve reforzada con los resultados de la prueba t de Student 

de las tablas 5.8 (con diferencias estadistica1ente significativas a un nivel de significancia de O.OS, en 

todos los casos, excepto los grupos de diez años y 1edio y de doce años y tedio) y 5.14 (con diferencias 

estadistica1ente significativas para todos los grupos, con un nivel de significancia de O.OS) para los 

resultados totales. 

Puede observarse que la dispersión de los resultados en torno a los valores pro1edio de la 

calificación total, no sigue ninguna tendencia particular respecto a los indices de desarrollo, es decir, 

esta dispersión, ya sea 1edida en tér1inos de desviación estandar, de error estándar o de intervalos de 

confianza es si1ilar en los grupos 1as nu1erosos. caso aparte lo Cona el grupo de 7 sujetos mayores de 12 

años. De estos reultados parece razonable afinar que las diferencias intragrupos representadas por estas 

1edidas son de caracter estadístico, 1as ligadas al ta.año de los grupos que a una variable externa co10 

seria un indice de desarrollo. 
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Co1parando las gréíicas 5.19 y 5.36 con la 5.43 se observa que las curvas presentan fonas aés sua

ves en esta últi1a, además de una tendencia clara.ente creciente con respecto al indice de desarrollo coabina

do edad-grado escolar. En las dos prilel'as se observan lo que, tal vez de manera poco ortodoxa, podriuos 

lla1ar discontinuidades en la tendencia y cambios bruscos de inflexión. Debelos recordar que los resultados 

1ostrados en la gréfica 5.43 corresponden a la diagonal principal de la 1atriz edad-grado, es decir a una 

1uestra reducida de solo noventa y tres sujetos que, co10 ya se explicó, resulta 1as ho1ogénea en cuanto a la 

ubicación de los niños en las escalas de indice de desarrollo. 

Un análisis de estas discontinuidades en el contexto de la calificación total auestra un resultado 

interesante: aparecen sieapre en grupos donde un nli1ero iaportante de sus 1ie1bros podría considerarse co10 

mal ubicado balo 6lguno de los criterios de desarrollo adoptados, es decir, que no exista la correspondencia 

esperada entre la edad y el grado escolar: y por lo 1is10 se 1ini1izan en la gráfica 5.43. En el caso de la 

clasificación por grado escolar este fenómeno puede apreciarse en el quinto año. Hn la clasificación por 

edad cronológica, en el grupo de niños 1ayores de doce años y, en for1a 1enos dréstica, en el grupo de niños 

entre diez y once años. Esta perturbación observada en la calificación total reaparece en los análisis de 

las calificaciones parciales por categoría que for1an este total, aunque no sie1pre en la 1isaa fona o 

1agni tud, dependiendo de la categoría. 

De estas consideraciones es posible concluir que los futuros intentos por perfeccionar el instru1en

to para su aplicación en Héxico deberían considerar, en una pri1era etapa, 1uestras fo 1as ho1ogéneas posible 

respecto a los indices de desarrollo y solo en una segunda etapa e1plear el instruaento ya probado en 1ues

tras aleatorias o de sujetos desplazados respecto a sus pares en cuanto a edad o grado escolar para esclare

cer los efectos en los patrones de desarrollo de las estrategias 1etacognoscitivas de auto-control de estos 

desplaza1ientos. 
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5,5,3,2, CALIFICACIOllES POR CATEGORIA. 

ve las cuatro categorías en que se clasifican los reactivos del instruaento, la de atención es la 

que parece seguir 1ás de cerca las tendencias 1ostradas por el puntaje totaia•. Con algunas diferencias de 

1atiz encontraaos , aqui las lisaas tendencias a auaentar con el indice de desarrollo, la 1is1a tendencia con

vergente de los resultados para preguntas cerradas y abiertas en los grupos de aayor edad y /o grado escolar y 

el 1is10 tipo de co1porta1iento de las ledidas de dispersión estadística. Las 1edias para respuestas 

cerradas por edad van desde 4.160, en los niños de siete años y 1edio, hasta 5.286, en los de doce y ledio; 

por grado, de 4.065, en segundo, a 5.280 en sexto. Considerando solo las respuestas abiertas (las ledias por 

edad son de 2.760 en el grupo de siete y ledio hasta 4.714 en el de doce y ledio; por grado son de 2.871 para 

segundo hasta alcanzar 5.120 en sexto), las perturbaciones analizadas en el inciso anterior paracen tener 

relativBJente 1As fuerza en la categoria de atención que en el total (ver gráficas 5.15 y 5.32) y desaparecen 

en la gráfica 5.39; sin e1bargo para las respuestas cerradas encontraaos curvas su1a1ente suaves en cuanto a 

la fona en los datos tondos de la 1uestra total y una curva quebrada en la 1uestra de 93 sujetos, co10 si 

el patrón fuera un proceso de saltos periódicos cualitativos. 

Coto se recordará, la categoría de Eaoción fué la aas afectada por las conclusiones del análisis 

psico1étrico. Tres de los reactivos, es decir, la 1itad de ella fueron eli1inados. Tal vez esta fuera ya 

una explicación suficiente para el extraño co1porta1iento de los resultados obtenidos en ella, sin e1bargo 

vale la pena llellCionar algunas de los aspectos observados, sobretodo por lo contrastantes que resultan frente 

al conjunto de los deaás. De las gráficas 5.3, 5.20 y 5.37 se observa que para las respuestas cerradas esta 

categoría es la de 1ayor frecuencia relativa para los niños pequeños (para el grupo de siete años y 1edio la 

ledia es de 2.600, para segundo grado es de 2.484, 1ientras que para el grupo de doce años y lledio la ledia 

es de 2.429 y para sexto grado de 2.680), sin e1bargo su co1porta1iento frente a las variables independientes 

nunca es francamente creciente y aun parece oscilatoria en función de la edad. La convergencia de las curvas 

de respuestas cerradas y abiertas ta1bién se observa aquí, pero solamente en esta categoria se da el caso de 

que las curvas se intersecten, coto se aprecia en las grAficas 5.33 y 5.40. cabe resaltar que, a pesar de la 

2 'Hsto es interesante en virtud de que el control de la atención es la 
estrategia básica (Kuhl l 984c, l 985a). 



debilidad de esta categoría. al ~tudiar las grAficas 5.37 y 5.38 se observa que la discontinuidad persiste 

en el grupo de entre diez y once años que cursa el quinto grado escolar, por lo que no es posible seguir 

atribuyendo a las 1is1as causas el probleta. 

Para la categoría deno1inada Fracaso se observa una tendencia, en tér1inos generales, si11lar a los 

resultados del total y de Atención. Por edad, para respuestas cerradas, la 1edia del grupo de siete años y 

. ledio es de 4.280 y la del de doce años y 1edio de 5. 000; para respuestas abiertas, de 2. 640 y 4. 266 respecti

va1ente. Por grado escolar, para respuestas cerradas el grupo de segundo obtuvo una 1edia de 4.419 y el de 

sexto de 5.240; para respuestas abiertas, respectivaaente, las aedias son de 2.935 y 4.600. Las característi

cas especificas 1as sobresalientes son el hecho de que la curva de respuestas cerradas presenta una cierta 

concavidad superior 1ientras que en las abiertas la concavidad, aunque 1uy ligera, tiende 1ás bien hacia aba

jo. El efecto neto es que a1bas curvas dan la ilpresión de separarse en la parte alta de las escalas de indi

ce de desarrollo. Este efecto puede estar relacionado con lo que se aprecia en la gréfica 5.17 y que es un 

descenso en los proledios de a1bos tipos de respuestas en la región del espectro donde se encuentran los suje

tos de 1ayor edad. Es precisa11ente en esta zona donde hay la 1ayor concetración de niños desfasados en la re

lación edad-grado escolar. En los datos clasificados por grado escolar y en la 1uestra ho1ogénea este descen

so no aparece. Este resultado puede estar sugiriendo una fuerte correlación entre dificultades en el 1anejo 

de las estrategias de auto-control en el area de Fracaso y probletas en el desetpeño escolar o en la asilila

ción al grupo, esto es, 1anifestaciones socialaente consideradas co10 fracaso. La dispersión estadística re

sulta en general 1ayor en esta categoria que en Atención. La co1paración resulta notable por el hecho de que 

ubas categorías tienen el 1is10 n~aero de reactivos. 

La categoria de Hotivación perdió un reactivo por razones psico1étricas. A diferencia de lo sucedi

do en Eloción, ésta no parece ser razón suficiente para explicar los resultados obtenidos. Lo pri1ero que se 

observa es que la tendencia creciente con el índice de desarrollo existe, pero es casi sietpre la 1ás 1odera

da. Por edad, para respuestas cerradas, la aedia del grupo de siete años y aedio es de 3.640 y la del de do

ce años y ledio de 4.571; para respuestas abiertas, de 3.240 y 3.857 respectiva1ente. Por grado escolar, pa

ra respuestas cerradas el grupo de segundo obtuvo una ledia de 3.806 y el de sexto de 4.400; para respuestas 

abiertas, respecti vaaente, las aedias son de 3. 367 y 4. 000. Visualmente esto puede verse en casi todas las 
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gráficas de frecuencia relativa y haciendo las debidas concesiones a las diferencia de escala en las de co1pa

ración de 1edias (5.18, 5.35 y 5.42), lo cual puede confirmse observando que los resultados del ANOVA 1ues

tran baja diferenciación entre grupos, de hecho las 1As bajas en respuestas abiertas (tablas 5.6 y 5.12). 

Por otra parte, la diferencia entre respuestas cerradas y abiertas, .vista en conjunto, es la 1enor, tanto de 

las categorías co10 del total y esto independientemetente del índice de desarrollo considerado (ver tablas 

5.8 y 5.14). Ade1As de esto, la convergencia de a1bos tipos de respuestas se aprecia sola1ente en los niños 

enores, el punto 1as cercano entre a1bas ocurre en el grupo de entre diez y once años (cuarto o quinto grado 

escolar) y luego hay una separación. Este esquela se repite para las tres variables independientes 

consideradas. Las perturbaciones o discontinuidades detectadas en las otras categorías y en el total no 

auestran un efecto notable en este caso, aún podría decirse que son inexsitentes en las respuestas abiertas. 

Aunque los eleentos no son suficientes podria conjeturarse coao conclusión que en el ca1po de la 10-

ti vación la tendencia de desarrollo de las estrategias de auto-control es 1As constante que en las otras ins

tancias, esta 1As ligado al desarrollo del niño en los priaeros años (del rango estudiado) y depende aenos de 

la ubicación en el contexto escolar. La aayor ho1ogeneidad entre los resultados de las respuestas abiertas y 

cerradas apuntan a dos explicaciones: si1ple1ente una aejor construccion en conjunto de estos reactivos o 

bien una 1As clara (y 1as te1pranal co1prensión de los 1ecanis1os de auto-control ya doainados por el sujeto 

en cada etapa. 

5.5.4. IOENTIFICAC!ON DE DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS. 

El anAlisis de resultados desarrollado hasta aquí busca principalaente esclarecer la existencia de 

una relación entre el grado de desarrollo de las estrategias de auto-control y dos indices tradicionales de 

desarrollo e1pleados en niños, co10 la edad o el grado escolar. Con los 1atices señalados queda establecido 

que hay efectiva1ente un patrón en este desarrollo que crece con el grado de desarrollo del niño. A priori 

no hay razón para considerar que esta relación deba ser continua, de hecho existe evidencia (Kuhl, 1986) que 

este desarrollo puede proceder en for1a discontinua. Por otra parte resulta interesante estudiar las dife

rencias encontradas entre grupos de edad, de grado escolar y de repuestas cerradas y abiertas para tratar de 

establecer hasta donde pueden considerarse estadistica1ente reales y hasta donde son una 1era fluctuación sin 
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signiCicancia. Para cu1plir con este doble obJeti vo se aplicaron algunas pruebas estadisticas cuyos resulta

dos se analizan a continuación. 

5.5.4.1. DIFEREHCIAS EHTRE RESPUESTAS CERRADAS Y VERBALIZACIOHES. 

Este teta fue abordado parcial1ente en la discusión anterior. Los resultados incluidos en las ta

blas 5.8 y 5.14 auestran a través de un prueba t de Student que para la 1ayoria de agrupaciones por categoría 

y para los puntaJes totales podeaos encontrar diferencias estadistica1ente significativas entre a1bos tipos 

de respuestas. La significación de estas diferencias decrece con el índice de desarrollo, hasta ser nula o 

insignificante. Por otra parte es sistaHico el encontrar puntales 1ás altos en respuestas cerradas que en 

abiertas. Las excepciones a estas dos reglas ya han sido discutidas. 

5.5.4.2. PATROH: CONTINUO O SALTATORIO. 

En el análisis de resultados hecho en el punto 5.5.3 se asuae i1plicita1ente una relación entre va

riables dependientes e independientes de tipo función continua, incluso la presentación gráfica del 1aterial 

lo 1uestra claraaente: de ese análisis se concluyó la existencia de una tendencia de desarrollo. En este 

apartado se discute una ilpletentación conceptuallente diferente, pero co1ple1entaria: los resultados pbteni

dos para cada grupo de edad, escolar o de edad-grado son tratados co10 1uestras independientes, con el doble 

propósito de probar si sus diferencias estadísticas son significativas y de ubicar conjuntos de estos grupos 

que no presenten diferencias entre si. Albos propósitos se persiguen eapleando técnicas distintas: la téc

nica de análisis de varianza (ANOVA) y los pruebas de Fisher y Dlmcans (para edad y grado escolar), para el 

priaero, o aplicaciones sucesivas de la prueba t de Student (variable edad-grado), para el segundo. 

Aunque no es propiaaente la finalidad de ninguna de las dos técnicas, en el concepto 1is10 de aues

tras independientes y 1ás fuerte1ente aún en la busqueda de subconjuntos estadísticaaente iguales para valo

res distintos de las variables independientes subyace una concepción de función discreta o discontinua para 

el co1porta1iento del patrón de desarrollo. 
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Es ilperati vo recalcar que la contraposición función continua - función discreta es en los hechos un 

mero ejercicio teórico, los resultados experiaentales no adoptan ninguna de las dos íor1as puras, la utiliza

ción de a1bos conceptos es un auxiliar en el intento por co1prender 1ejor la evidencia obtenida experi1ental-

1ente. En este sentido no debe extraftar la obtención de reimltados aparentemente contradictorios en ocasio

nes. 

Las tablas 5.4, 5.6, 5.10 y 5.12 contienen el resu1en del analisis de varianza para cada uno de los 

indices de desarrollo y cada tipo de respuesta. Este anélisis se hizo tanto por categoria co10 para el pun

taje total. El resultado 1ás claro es la evidencia de que, en todas las situaciones tanto para el puntaje to

tal como para la categoria de atención, los grupos de edad o de grado escolar son distintos entre si. Esto 

apoya a la vez la hipotesis de un patrón de desarrollo continuo y un co1porta1iento si1ilar de la categoria 

Atención y el puntaJe total. La segunda conclusión interesante es que en todos los casos las respuestas 

abiertas 1arcan diferencias entre los grupos, lientras que para las cerradas no sieapre hay distinción entre 

ellos. Esta evidencia justifica en 1uy buena 1edida el 1ecanis10 de doble calificación (respuestas cerradas 

- respuestas abiertas) adoptado en el trabajo. 

Co10 podría esperarse los resultados en la categoria de Eloción son poco concluyentes, incluso confu

sos, reflejo de la situación ya descrita de este grupo de reactivos. En la categoría de Fracaso, para las 

respuestas cerradas, no hay diferencias a un nivel suficiente de significación; 1ientras que para las res

puestas abiertas no hay problema en aceptar las diferencia de los grupos. En Motivación volvemos a encontrar 

el fenó1eno de que los dos tipos de respuesta se comportan de aanera si11lar, sobre todo en la clasificación 

por grupos de edad. En este caso la hipotesis de que hay diferencia entre los grupos puede se aceptada para 

un nivel de significación del o.os pero es rechazada para el nivel de O.O!. En la clasificación por grupo 

escolar no hay diferencias en la calificación de respuestas cerradas y si la hay para abiertas. 

Las tablas 5.7, 5.13 y 5.25 son siailares en presentación y en finalidad aunque provienen de 1éto

dos de análisis distintos. El objetivo es identificar, para los distintos grupos representados por distintos 

valores de las variables independientes, cuales son estadisticuente sililares entre si. Este procediaiento 

se siguió para cada variable dependiente y para los distintos tipos de respuestas. 
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A continuación tratare1os de realizar un anfüsis de estas tres tablas. Una pri1era observación de 

carácter general es que casi sie1pre los gruPos extreaos de las variables independientes pertenecen a subcon

juntos distintos. Esto equivale a decir que los niños uyores y los 1As pequeños presentan sieapre diferen

cias significativas. En segundo lugar se observa, en las tablas 5.7 y 5.13, que general1ente los grupos de 

edad o grado escolar estan en orden ascendente o si acaso solo per1utan un lugar su posición. Debido a que 

los grupos estan colocados en orden ascendente de tedia esto puede interpretarse nuevaaente co10 una tenden

cia creciente con el indice de desarrollo del 1anejo de las estrategias de auto-control. Finaltente observa

IOS que las rayas que 1arcan los subconjuntos si11lares son continuas y co1parten uno o varios grupos puente 

con subconjuntos adyacentes. 

No puede negarse que ta1bién se observan algunas excepciones a estas reglas, sin e1bargo, las excep

ciones se ubican siempre en situaciones ya identificadas co10 conflictivas: para la categoria de emoción, 

por eJe1plo, o bién el gruPo núaero 6 de la clasificación por edad. 

Es interesante observar que la tabla 5. 25 presenta los subconjuntos de 1anera 1as nitida o 1eJor de

finida que las otras dos, en particular si ignora1os eaoción, por el hecho de que en todos los casos se en

cuentra un solo grupo P11ente en cada extre10 de un subconJunto. una vez 1as recorde1os que los grupos emplea

dos en la construcción de est? ~abJ ~ ~on 'ª~ ho•og~MO~ i nterM~PntP. ya que provienen de la diagonal princi

pal de la 1atriz edad-grado. 

5.5.5. CORRELACIOH DE LOS RESULTADOS CON EL RENDIHIEHTO ESCOLAR. 

La tabla 5. 26 1uestra los resultados de correlacionar siste1ética1ente las notas obtenidas por los 

sujetos en las aaterias básicas de español con sus puntales en todas las categorias y en el total para a1bos 

tipos de respuestas. Las correlaciones se realizaron por grupo escolar, ya que ésta es la fona natural de 

agrupar a los suJetos pertenecientes a un lisio contexto en cuanto al rendi1iento escolar. La variable edad 

no tendría sentido en este contexto. se obtuvo ta1bién la correlación para toda la 1uestra en cada caso, 

buscando obtener una tedida gJobalizadora o proledio de las tendencias representadas. 
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Partiendo de lo general ve11os que solo en un caso el coeficiente r llega a 0.5, siendo la nor1a en

contrar valores de r cuadrada en las centési1as. Por otra parte se observa que la 1ayoria de las correlacio

nes son positivas, encontrandose unas cuantas negativas dise1inadas en for1a bastante aleatoria. Albos facto

res apuntan a la inexistencia de una relación entre el deseapeño escolar del niño y su grado de do1inio de 

las estrategl.as de auto-control, en cualquiera de las for1as que estas hayan sido 1edidas. 

Una vez 1!s debe reconocerse la existencia de una excepción en la conclusión general: el grupo de se

gundo año presenta en todos los casos, 1enos en atención, una correlación alta respecto a los de1as, frecuen

te1ente la 1as alta de todos, y sieapre positiva. lHasta donde esto puede ser indicativo de la presencia de 

un aecanisao co1ún de aprendizaje, que lo mismo le peraite al niño doainar lo que le enseñan en la escuela 

que las estrategias de autocontrol y que posterionente en su desarrollo se diferencia para seguir caainos se

parados? En la actual fase de esta investigación no pode1os pretender responder a esta pregunta, queda co10 

un te1a a profundizar. 
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CAPITULO 6. DISCUSIOH Y CONCLUSIONES. 

El proble1a planteado al iniciar este traba Jo fue buscar la existencia de un patrón de desarrollo de 

las estrategias 1etacognoscitivas de auto-regulación, a través de la adaptación del "Cuestionario de Estrate

gias Hetacognoscitivas de Auto-control", desarrollado en Aleaania Federal, eapleando una auestra de niños 

aexicanos. Las conclusiones que pueden extraerse de este trabajo se agrupan por su naturaleza en tres 

apartados: aquellas que conciernen a la adaptación y aplicación del cuestionario, las relativas a la 

consistencia de la versión final del instruaento y, finalaente, lo que 1uestran los resultados de la 

aplicación sobre las tendencias de desarrollo de estrat~as aetacognoscitivas de auto-control en los nlfios 

entrevistados. En los siguientes apartados se aborda cada teaa por separado. 

6.1. SOBRE LA TEORIA DE CONTROL DE LA ACCIOH 

La aproxiaación teórica que orientó este trabajo es relativaaente aoderna, se encuentra en proceso 

de afinación y el autor continúa trabajando en su validación e1pirica (Kuhl y Kazén-Saad, 1987). Los 

aspectos aás relevantes por los que se eligió la teoria del control de la acción son: 

el énfasis en la investigación con huaanos. 

la co1binación de factores externos (situacionales) e internos (memoria, estados de Aniao, volición) 

del individuo en su coaportaaiento, que peraiten que se realice la acción. 

la iaportancia de la codificación y al1acena1iento proposicional de las intenciones, que supone 

coaponentes de pensa1iento-lenguaje y de volición. 

la coexistencia e integración de elementos (aeta- lcognosci ti vos, 1otivacionales, emocionales Y 

volitivos en el control de la conducta. 

los niveles de control de la acción: el activo, auy cercano a lo que algunos autores lla1an 

consciente, y el pasivo, cercano a lo inconsciente o automatizado. 
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6.2. SOBRE LA ADAPTACIOH Y APLICACION DEL INSTRUMENTO.· 

Hablar de la adaptación de un instmento no es trivial. requiere de 1ucha reflexión y trabajo. 

Desde una perspectiva teórica, requiere profundizar 1ás en los aspectos conceptuales relativos a los dos 

grandes ca1pos que atañen al instru1ento: el desarrollo (1eta-)cognoscitivo y el auto-control, asi cono a las 

diferencias culturales y el desarrollo particular de cada una de las categorías contenidas en el instru1ento, 

cuales son: atención, 1otivación, e1oción y do1inio del fracaso. 

La traducción literal del cuestionario es un priaer paso obligado, es un buen punto de apoyo para la 

profundización en los aspectos conceptuales y para el reconociliento de las posibles diferencias culturales. 

Al analizar la traducción· sobresale que cada reactivo puede verse a la luz de la representación proposicional 

de una intención con un contexto bien defindo: en la cual, la definición de la acción presenta dos alternati

vas, una que facilita el 1antenhiento y ejecución de la intención y otra que lo obstaculiza. La tarea que 

se le pide a los sujetos requiere que entiendan las situaciones hipotéticas, 1is1as que conviene sean fa11lia

res a ellos. Por ello, algunos reactivos fueron 1odificados, principa!lente aquellos en los que se trata de 

Juegos colectivos, tratando de 1antener el sentido de la situación hipotética con una relación lo 1ás directa

aente relacionada con la realidad nacional. La segunda diferencia cultural, ésta 1ás obvia que la primera, 

en el proceso de adaptación, concierne al lenguaje empleado en la redacción de los reactivos, 1is10 que fue 

ca1biado tratando de equipararlo con expresiones e1pleadas por los sujetos de la priaera fase de la investiga

ción. En este sentido una priaera conclusión puede esbozarse co10 la conveniencia de observar directaaente a 

los niños en su aedio natural a fin de faailiarizarse 1ás con su lenguaje cotidiano. De esta experiencia 

surge la conveniencia de continuar con la adaptación del instru1ento revisando 1ás minuciosamente la redac

ción y el vocabulario, para facilitar su co1prensión por los niños y eli1inar aabigüedades. 

La medición de estrategias aetacognoscitivas, en general, y de auto-regulación, en particular, es un 

proble1a que aún se encuentra en fase de investigación. La distinción entre diferentes niveles de desarrollo 

aetacognoscitivo se ha tratado de establecer a través del análisis de los diferentes tipos de variables que 

el individuo diferencia cuando se enfrenta a una tarea metacognoscitiva: ya sea proporcionando reportes verba

les sobre situaciones hipotéticas o reales. netaconoci1iento estático según Brown (citado en Yussen, 1985), 

ya sea observando y registrando los resultados conductuales en situaciones reales (i.e. solución del problema 
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al que se enfrenta), 1etaconociliento estratégico según Brown (citado en Yussen, 1985). Al tratar este pro

blm, Oavelek y Raphael l 19051 consideran que no es totalmente conveniente eaplear el rePorte verbal co10 

una fona de aedir aetacognición, que es preferible e1plear 1edidas de ejecución real en virtud de que se 

confona con "sostener que un individuo se co1Porta aetacognoscitivaaente en la 1edida en que de1uestre ese 

conociliento a través de una cantidad de escenarios dentro de un do1inio de contenido particular." 

seria idóneo llevar a la practica el planteamiento de estos autores, sin eabargo en ocasiones a fin 

de co1prender un fen61eno psicológico, después de haberlo identificado, e1pieza uno por to1ar Porciones de la 

conducta de 1anera indirecta para irlas ensamblando y volver a tener una idea, ahora mas co1pleta, de c610 se 

confor1a el todo. 

En este sentido el cuestionario e1pleado y la aetodología adoptada cubren una parte del aspecto glo

bal, en tanto que se consideraron solaaente las repuestas concretas y las verbalizaciones de las 1is1as, fal

tando el aspecto de ejecución real 1encionado por Gavelek y Raphael 11985}; sin e1bargo para una primera eta

pa esto parece suficiente, quedando para desarrollos ulteriores el estudio de métodos o técnicas co1ple1enta

rios al cuestionario, ta~to para deteninar su validez co10 para ahondar en si en el estudio del desarrollo 

de estrategias 1etacognosci ti vas. 

Desde una perspectiva psicométrica puede considerarse que la adaptación de un instru1ento requiere 

realizar algunos de los pasos requeridos en la constrncr.ión de un instru1ento, en virtud de los aspectos que 

co1portan la medición en psicología, particularmente en aetacognición. Considerando la carencia de un patrón 

preestablecido en el estudio del desarrollo de estrategias 1etacognoscitivas de auto-control en nuestro 1edio 

y contando solo con los resultados de la prueba de una versión previa del cuestionario, resultó evidente, des

de el principio, la necesidad de estilar la confiabilidad y validez del instru1ento antes de pretender obte

ner conclusiones de los resultados de su aplicación. Por esta razón se procedió a analizar el instru1ento 

con los resultados de las repuestas cerradas de acuerdo con los canones 1arcados en los textos especializados 

en el tema (ver Guilford, 1954 y Hagnusson, 1977). Este anUisis se llevó a cabo en tres partes, si1ultaneas 

y a menudo interrelacionadas, que se encuentran descritas en otra parte del trabajo (secciones 5.1 a 5.4}. 

En esencia estas etapas son el analisis por létodos estadísticos o psicoaétricos de las respuestas cerradas, 

el criterio de los jueces y el análisis de las verbalizaciones o respuestas abiertas. 



- 93 -

El co11ln deno1inador de las cuatro técnicas fué señalar los reactivos 7, 15 y 22 de la categoria EIO

ción y 2 de Hotivación co10 perjudiciales para la confiabilidad y la consistencia interna del instrumento, 

por lo cual fueron eli1inados. Esta conclusión indudablemente debilitó los resultados obtenidos en el area 

de E1oci6n, co10 se vera en la discusión correspondiente. 

Alln con la eliainación de estos cuatro reactivos, la confiabilidad del instru1ento resultó 

relativaaente baja para efectos de pronóstico individual; aientras que para efectos de investigación es 

aceptable. Evidente1ente este resultado genera una baja confiabilidad por categorias, por lo que la 

interpretación es probleaática, tal colO resalta, por eJe1plo, en la categoría de Eaoción. Cabe aclarar que 

no se cuentan con los datos del análisis de confiabilidad original. Esto sugiere la necesidad de 

reestructurar el instrumento, para lo cual es conveniente la elaboración de un banco de reactivos 

suficiente1ente extenso para cada categoría en la búsqueda de un instru1ento aás confiable. 

La contribución de los Jueces, descrita en el apartado 5.1, fué 1uy ilportante para la coaprensión 

global del instruaento y para deterainar la validez de contenido. Las conclusiones principales de estas 

aportaciones fueron las siguientes: 

La clasificación de los reactivos sugerida por los Jueces por un lado confirma la categorización 

teórica de los 1is1os, con excepción de los reactivos 11, 16, y 19; y por otro, ubica en conjunto 

aproxi1ada1ente una cuarta parte del instrumento en cada categoría. Lo anterior coincide con la su

posición teórica de que las estrategias auto-regulatorias concurren y que es dificil encontrarlas 

funcionando de 1anera pura y aislada (Kuhl, 19B4c; 19B5a). 

La respuesta cerrada proporcionada por los Jueces coincide en la 1ayoria de los casos con la postula

da teóricaaente, excepción hecha de los reactivos 7 y 22. El reactivo 24 queda en duda. debido a que 

solaaente el óOt de los Jueces dió la respuesta esperada. 

Respecto a la presentación de las situaciones hipotéticas contenidas en cada reactivo los Jueces con

sideraron co10 confusas las del 7 y el 22. 

Las explicaciones que dieron los Jueces a su elección aportaron nuevos elementos para la conforaa

ción de las repuestas tipo que se incluyen en el Apéndice 3 y que sirvieron en la calificación de 

las respuestas abiertas. 
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Al revisar las respuestas abiertas distingui1os dos tipos de explicaciones proporcionadas por los 

niftos. El primer tipo puede describirse co10 pseudo-explicaciones, en virtud de que contener si1ple1ente una 

repetición del pensa1iento hipotético de uno de los actores, o co10 evasiones o negativis1os, en virtud de 

que los niños peraanecian en silencio o contestaban "no sé". Las del segundo tipo son elaboraciones 1és de

talladas, en ellas los niños referianse a una cantidad de eventos distintos, co10 son locus de control, rela

ciones causa-efecto co10 probabilidad o co10 hecho, generalización y auto-referencia, eapleo de palabras cla

ve representativas de la estrategia en cuestión, etc., haciendo 1és énfasis en uno u algunos de ellos. Puede 

apreciarse que estas referencias coinciden con las variables contenidas en el siste1a de clasificación de va

riables 1etacognoscitvas propuesto por Flavell ( J 977). Un anélisis detallado de las respuestas del segundo 

tipo proporcionaría diferentes niveles de desarrollo de acuerdo con el sistema de clasificación 1encionado, 

pero co1porta un proble1a adicional relacionado con el desarrollo de lenguaje y con que no sie1pre expresa1os 

lo que sabe1os; así co10 una 1eior organización de los eventos 1encionados para darles diferentes pesos de 

acuerdo con el siste1a de clasificación, problema que por el 101ento sale de los 1arcos de este trabajo, 

A pesar de esta distinción y del criterio general adoptado en la primera fase, no tenia la certeza 

de estar distinguiendo perfecta1ente entre estos niveles para cada reactivo particular, esta fué una de las 

razones por las que recurrí a entrevistar a los psicólogos mexicanos, Por supuesto sus respuestas contenían 

eleaentos no considerados por los niños, co10 se señala en el inciso anterior, pero en general 1e dieron la 

oportunidad de apreciar que el estudio de los detalles podía esperar y que podía trabajar con los dos niveles 

1encionados anterionente, aunque por esta si1plificación pudiese perder detalles i1portantes. 

De cualquier 1anera, este cuadro no daba solución a todos los reactivos. cuatro de ellos causaron 

algunas dificultades para deteninar los criterios de calificación para las respuestas abiertas. Son el 23 y 

el 24 de atención y el 7 y el 22 de e1oción. 

Las respuestas abiertas para los reactivos 23 y 24 indican que la lógica del adulto no necesaria1en

te es la lógica del niño. En a1bos reactivos encontra1os que no sieapre la elección de los niños coincidia 

con la teórica.ente esperada, pero que la explicación indicaba un conoci1iento de la posibilidad de regular 

la conducta de acuerdo con el contexto y poder mantener y ejecutar una intención planteada. 



El tomar dos criterios particulares para calificar los reactivos 23 y 24 sin salirnos de la teoría 

del control de la acción, indica la importancia de la flexibilidad de la conducta para ajustarse a diferentes 

situaciones, que no existe una solución única ante un problema y que los niños pueden 1anifestar el conoci-

11iento del auto-control a través de diferentes estrategias particulares. 

El caso de los reactivos 7 y 22 es diferente y a la postre resulta muy interesante. Recuérdese que, 

por una parte, los Jueces los calificaron co10 confusos, ade1as de sugerir co10 respuesta correcta la contra

ria a la supuesta teórica1ente. Por otra parte, del analisis psicolétrico resulta que las correlaciones de 

respuestas cerradas con el total, para a1bos reactivos, son negativas. Todo esto puede indicar diferencias 

culturales y/o falta de claridad en la presentación de la situación hipotética. 

En relación con las diferencias culturales. conviene señalar lo que dicen Vygotsky (1932), Bruner 

(1984) y Luria y Yudovich !1978), respecto a que la sociedad (adultos y niños 1ayoresl, a través del lenguaje 

organizan y enseñan a regular la vida y conducta de los niños pequeños. Aparentemente con estos dos reac

tivos encontra1os que el control de la emoción no sola1ente depende de la edad, sino ta1bién del a1biente cul

tural en el que se desenvuelve el individuo, y que en Héx!co es diferente al de Ale1ania Federal. Veamos. 

De acuerdo con Kuhl (1984c, !985a, 1986) un estado. emocional de enojo o de buen huaor ayuda a 

mantener la intención en curso y un estado de tristeza o de temor tiende a bloquear la ejecución de la 

intención en virtud de su tendencia a la orientación por la situación y a la depresión. Tal parece que para 

estos dos reactivos la lógica seguida en nuestro país no es esa. De los Jueces, única11ente uno se i;efirió a 

esta posibilidad, el resto enfatizó el refran "el que se enoja pierde". Los niños ta1bién lo expresaron asi. 

Aparentemente, en nuestro país, no es usual oponer el enojo a la tristeza, considero, por tanto, que seria 

necesario identificar los estados aocionales que tanto teórica co10 practica1ente ne contraponen en nuestra 

cultura. 

En su1a, los reactivos 7 y 22 fueron eliminados del instru1ento en virtud de todos los criterios 

aplicados al estudio de confiabilidad y consistencia. Los reactivos 2 y 15 se excluyeron basica1ente por ra

zones de caracter psico1étrico. La calificación de las respuestas abiertas, quiza uno de los problemas 1as 

intrJ.ncados y delicados del trabajo, fue posible gracias a la sistematización de las verbalizaciones de los 

niños y de las aportaciones de los Jueces, siguiendo criterios generales congruentes con la teoría de control 

de la acción. 
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6.3. SOBRE LAS TENDENCIAS DE DESARROLLO. 

El resultado 1As importante de los resultados es que el conocimiento de las estrategias de 

auto-control aumenta acorde con el grado de desarrollo, ya sea medido co10 edad cronológica o co10 

escolarid~d. tanto para la calificación total, coao para las categorias de Atención, do1inio del Fracaso y 

Motivación. El co1porta1iento de la categoria E1oción, como ya se discutió, debe to1arse con reservas. 

De estas tendencias crecientes hay dos aspectos de interés a discutir, El priaero, referente a las 

diferencias encontradas entre las respuestas cerradas y las respuestas abiertas, 1is1as que tienden a 

dis1inuir confor1e los niños son mayores. Por si 1is10 este resultado podria ser te1a de un nuevo estudio, 

por el 1oaento nos li1itare1os a señalar algunas de las posibles explicaciones que pueden considerarse. 

En pri1er lugar, puede ser que los niños no entiendan la tarea y, si1ple1ente porque el experi1en· 

tador lo solicite, escojan una respuesta condicionados por algún estándar social (1.e. noraas u obligaciones) 

que a fin de cuentas no puedan explicar; o bien, podría explicarse por el efecto de respuestas al azar. Sin 

eabargo las diferencias sobre todo en los niños pequeños son lo suficiente1ente grandes co10 para descartar 

el azar co10 razón fundaaental, adesAs de que las frecuencias relativas de las respuestas cerradas nunca caen 

por debajo del 50~. 

Una segunda alternativa, que aparente1ente conduce a una explicación 1As relacionada con la 1etacog

nición, es que los niños 1As pequeños entienden pero no son capaces de explicar satisfactoria1ente sus conclu

siones. Esto es, que los niños no saben con precisión porqué hicieron esa elección, que lo saben pero no pue

den P.Xplicarlo, o bien, que no saben porqué lo saben, en otras palabras, que no hay un desarrollo suficiente 

de la 1etacognici6n o este es inestable. De aquí se derivaria un desarrollo incompleto del conoci1iento de 

las estrategias de auto-control, de su utilidad y la posibilidad de que uno 1iS10 y los de1As individuos 

t ~unque hipotéticos, en este caso) puedan emplear las. La tendencia a la unión de ambas curvas puede interpre· 

t>c•e (Omo un indicador de la existencia de patrones de desarrollo ligados al desarrollo en si del niño, es 

ded•, oue este conoci1iento se va co1pletando y perfeccionando confor1e el individuo experimenta situaciones 

que requieren de un control de la conducta -que él 1is10 puede ejercer voluntaria1ente- y se da cuenta que 

otros ta1bién lo hacen. 
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El segundo aspecto concierne a la conformación de subconjuntos con calificaciones diferentes, 

sie1pre diferenciando los grupos extre1os de niños aenores y aayores, ya sea por edad o escolaridad. Tal vez 

la 1eior aanera de sintetizar las conclusiones que sugieren estos resultados sea for1ular un posible aodelo 

de patrón de desarrollo de las estrategias 1etacognoscitivas que las explicaria. 

Al ingresar al segundo año de priaaria un niño posee un cierto nivel de doainio sobre las estrate

gias aetacognoscitivas de auto-control. Al salir de sexto año habrá alcanzado un nivel superior. Para lle

gar de un punto a otro pasa por diferentes etapas o estadios, pero los ca1bios sie1pre son crecientes, no pa

rece haber evidencia de oscilaciones o retrocesos, aún temporales. El nú1ero de etapas depende de la catego

ria: pueden ser dos o tres, excepcionallente cuatro. La frontera entre etapas no es rigida, el caabio ocurre 

dentro de un periodo, de aanera que ocurren translapes. Esto hace que pueda haber niños de diferente nivel 

en un 1is10 grupo de edad o grado escolar. La duración de la permanencia en una etapa parece depender ta1-

bién de la categoria particular, por eje1plo, la priaera etapa de atención parece ser nas breve que la de fra

caso. Aventurando alln aas la conjetura podria incluso pensarse que el conoci1iento inicial y global de las 

estrategias y su aetacognición -con la correspondiente posibilidad de explicación- siguen caninos distintos; 

siendo el segundo 1as laborioso (conteniendo 1as etapas) que el pri1ero. Esta últiaa hipótesis tiene su 

fundamento en que casi sieapre se encuentran mas subconjuntos entre los resultados de las respuestas abiertas 

que entre los de las cerradas. 

Este 1odelo puede parecer un tanto rígido y solo tiene valor como un intento de explicar la aparente 

existencia de subconjuntos siailares dentro de las clasificaciónes empleadas por edad y grado escolar. Sin 

e..bargo es interesante observar que los subconjuntos bien, si no exactamente, parecen corresponder con los 

dos estadios considerados por la psicologia genética dentro del periodo de operaciones concretas (Piaget, 

199!). 
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6.4. CONCLUSIONES GENERALES. 

En este apartado se presenta un resu1en de los puntos 1ás !•portantes que se encontraron co10 resul

tado del trabajo, en el siguiente punto se presentan las perspectivas que pueden derivarse de estas conclusio

nes. 

El instru1ento, desarrollado para un 1edio social distinto al mexicano, fué en general bien adaptado 

al nuestro. En tér1inos de reactivos fué necesario desechar cuatro, en téninos de categorias la de acción 

puede considerse en su estado actual como virtuahente inútil. La redacción y el lenguaje empleado en el 

cuestionario es adecuada, aunque perfectible. Respecto a la confiabilidad, deberá continuar trabajándose en 

el instru1ento a fin de au1entar el coeficiente y poder e1plear el cuestionario en futuros trabajos. 

La principal conclusión en el análisis de los resultados es Ja innegable existencia de un patrón de 

desarrollo de las estrategias 1etacognoscitivas de auto-control. Este patrón se encuentra ligado a los indi

ces de desarrollo tradiciona!lente e1pleados, edad y/o grado escolar. De la evidencia obtenida puede suponer

se un crecimiento monótono, no se encuentra evidencia confiable de oscilaciones o retrocesos. Para este pa

trón se esbozaron dos posibles formas funcionales: una similar a una función 1ate1ática continua, la otra una 

foria discreta o por etapas. La primera supone una relación directa con los valores de los índices de 

desarrollo, la segunda 1aneJa valores promedio constantes para conjuntos de valores de esos indices. En rea

lidad no hay pruebas concluyentes para ninguna de las dos hipótesis, pero lo central es que a1bas presentan 

un co1porta1iento tendencia! igual. 

El patrón de creci1iento adopta foraas distintas para cada categoría, destacandose la similitud en 

gran parte de los casos entre los resultados del total y de atención, y esto a pesar de los problemas presen

tados por la categoría de emoción, que indudable1ente se deben reflejar en el total. 

En torno a las verbalizaciones de las respuestas resaltan un cli1ulo de situaciones interesantes. Su 

inclusión en el análisis de resultados abre una nueva di1ensión en el estudio. Los proble1as encontrados pa

ra calificar algunos reactivos muestran que los criterios utlizados son en principio correctos, pero que fal

ta afinar el esque1a de 1anera 1c\s detallada y consistente con el siste1a de clasificación de variables esbo

zado en el capitulo 2. Las tendencias si1ilares y convergentes de los resultados para a1bos tipos de respues

tas señalan la posible existencia de 1ecanis1os diferentes en el proceso que realiza un niño al enfrentar una 
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tarea de este tipa. Estas diferencias ade16s se aprecian de fom distinta en las diferentes categorías. se 

plantearon dos posibles explicaciones, una relacionada con la posible presión del experilentador y la otra 

con la gm de 1anifestaciones del fenómeno y los procesos de aetacognición. Esta segunda explicación que ha

ce el proble1a 16s interesante. Finahente el hecho de que en las respuestas abiertas se marquen 1ejor las 

diferencias entre grupos (ver tablas ANOVA) nos lleva a concluir no solo que esta forma de calificar es útil 

en si, sino que podria pensarse eventual1ente en una fona de calificación coabinada, ponderand~ aabas for

aas, para obtener un resultado globalizador que represente 1as clara1ente lo que se desea medir. 

La estratificación de la 1uestra en una 1atriz edad - grado escolar y la utilización de los sujetos 

de la diagonal principal co10 auestra reducida en una serie de análisis aportan suficientes pruebas para plan

tear que el desarrollo de las estrategias de auto-control se ve afectado por perturbaciones en el desarrollo 

global del niño. En este caso concreto se consideró su desublcación en cuanto a la edad do1inante entre sus 

co1paHeros de grupo escolar, pero el hecho de que los resultados sean 1as claros, 1ejor definidos, lleva a la 

conclusión de que la profundización de este estudio debe pasar por un mejor filtrado de las muestras emplea

das en el futuro, incluyendo otros criterios de 1edición en cuanto al desarrollo de los suJetos. 

Final11e11te, frente a otras variables independientes co10 el sexo o el rendiaiento, escolar no se en

contró ninguna correlación ilportante, a no ser por el efecto ya descrito en el caso del segundo año escolar 

que de todas for1as es demasiado débil y puntual para ser concluyente. 
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6.5. PERSPECTIVAS. 

Dentro de la aproxiaación teórica eapleada en este trabajo, resalta coao aspecto 1uy iaportante el 

rescatar al íen61eno de la volición y sus posibles consecuencias como aateria de estudio en la Psicología. 

Globalaente, ello !aplica una tarea de gran aagnitud con proble1as metodológicos que es necesario ir resol

viendo. El presente traba Jo puede considerarse coao una aportación a ese terreno, part!cularaente en el caa

po de la Psicología del desarrollo infantil, más en el sentido de dejar planteadas preguntas cada vez 1As con

cretas, que en el sentido de asentar conclusiones tajantes e inaaovibles. Es, pues, la tónica de este aparta

do presentar una serie de puntos y actividades que, a la larga, perli tan redondear y profundizar en las con

clusiones eaanadas de este trabajo. 

Realizar observaciones y registros de las conductas y el lenguaje utilizado por los niños en situaciones 

de logro, por eJe1plo: durante los Juegos colectivos e individuales, durante la presentación de trabajos 

y exámenes escolares. 

Diseñar situaciones experiaentales que requieran del uso de las estrategias .etacognoscitivas de auto-con

trol, en las que la "intención" sea 1uy clara y la aanipulación de distractores o tendencias a la acción 

co1petitivas pueda ser controlada experimentalmente. 

Diseñar entrevistas en las que los padres y 1aestros evalúen a los pequeños en cuanto a diferentes aspec

tos relacionados con la regulación de su conducta, por eie1plo: si se trata de un "niño probleaa" o no, 

qué tan independiente es para realizar su trabajo en clase, qué tan distraído es (si atiende o no), qué 

tan confiables son sus tareas, qué tan fácilaente aprende, qué tan ansioso es, qué tan persistente es res

pecto a las aetas, qué tan a1igable es, qué tan querido es por sus co1pañeros, etc. 
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" EIPleando la base de datos con la que ya se cuenta: realizar un análisis 16s detallado de las respuestas 

abiertas, eapleando el sisteu de clasificación de variables 1etacognoscitivas: establecer relaciones 16s 

precisas entre las respuestas cerradas y las abiertas, asi co10 entre las estrategias. 

- Hejorar el instruaento a través de la creación de un banco de reactivos utilizando situaciones hipotéti-

cas y un lenguaje fa1iliares a los niños 1exicanos, a fin de igualar el nú1ero de reactivos por categoria 

y reestructurar el instruaento hasta que su confiabilidad sea, no sola1ente aceptable para fines de 

investigación, sino para efectos de 1edición. 

- Coaparar las agrupaciones "extreao" y "puente" resultantes de este trabajo con otros patrones de desarro-

llo teórica y e1pirica1ente establecidos. 

Aplicar el instruaento a muestras de diferentes condiciones econóaicas, de 1ayor ta1año y de estratos de-

finidos. 
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APEHDICE l 

CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS HETACOGHOSCITIVAS Y 

DE AUTO·REGULACION. 

KUHL (1986): Adaptación GUEVARA (1987) 

Para cada reactivo se le 1uestra al niño la Uaina correspondiente. Los actores (A) y (B) deben ser 

señalados confor1e se lee el pensamiento respectivo. Estas condiciones deben ser constantes para todos los 

individuos. 

Una vez establecido el rapport, se empieza diciéndole al niño: "Te voy a enseñar unos dibujos. Para 

cada uno te voy a contar una historia sobre unos niños. Después te voy a hacer unas preguntas sobre los ni

ños, asi que pon 1ucha atención. Estás listo(a)?" 

Estas dos niñas habían tratado de hacer bonita letra. Pero cuando la 1aestra les revisó sus cuader

nos les dijo que la letra no estaba bien hecha; entonces volvieron a hacer el trabajo tratando de ha

cer su aeJor letra. Hientras estaban trabajando, esta niña (A) pensó: "La 1aestra no ha notado que 

1e esforcé aucho y que escribi despacio", esta otra (8) pensó: "Si trato de escribir 1ás despacio, 

será 1ás agradable". Al terainar su trabajo a una de las niñas le quedó la letra meJor y más bonita. 

lA cuál de las dos? lPor qué? 
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2 Estos ninos estaban estudiando para una prueba de dictado y aabos querían sacar buenas calificacio

nes. En eso oyeron el ruido que e1pezaron a hacer los niftos que estaban afuera: a partir de ese 

1oaento se les hizo dificil estudiar. La niña (A) pensó: "Si sigo estudiando ahorita terainaré co10 

en aedia hora y podré salir a Jugar", y el niño (8) pensó: "A lo aeJor en la tarde puedo seguir estu

diando". Uno de los dos niños ya no pudo seguir estudiando y se fue a Jugar. lCuál fue? lPor qué? 

3 Estos niños habían estudiado aucho porque querían salir bien en una prueba de 1ateafücas. cuando 

la aaestra les entregó la prueba se sintieron 1al porque creyeron que a lo 1eJor no podian contestar

la bien. Este niño (A) pensó: "Voy a pensar algo bonito para ya no sentir1e 1al", este otro nifto 

(B) pensó: "Ay, qué aal 1e siento con esta prueba tan dificil". Uno de ellos si pudo resolver bien 

la prueba. /.Quién fue? lPor qué? 

4 Estos niños querían participar en la clase y contestar las preguntas que hacia la aaestra. A pesar 

de que los dos levantaban la 1ano ,uy seguido, la 1aestra no les preguntaba y se sintieron decepcio

nados. La nrna (Al pensó: "lPor qué la 1aestra ae ignora todo el tiempo?", y el nino (B) pensó: 

"Todos deben tener oportunidad de contestar". cuando la 1aestra hizo la siguiente pregunta uno de 

los niños ya no volvió a levantar la 1ano. lCuál fue? lPor qué? 

5 Estos niños estaban Jugando pelota. En este juego si a un niño le pegan con la pelota tiene que sa

lirse, tratar de atrapar la pelota y atinarle a otro niño para poder volver a entrar. A estas dos 

nifias les pegaron con la pelota y tuvieron que salirse, por lo que se pusieron 1uy tristes. Sólo 

podían regresar al Juego si cachaban la pelota y le atinaban a otro niño. Ellas querían seguir Ju

gando. Una !Al pensó: "A la niña que 1e pegó con la pelota no le caigo bien, por eso lo hizo", la 

otra (B) pensó: "A cualquiera le pudo haber pegado la pelota". Una de ellas si pudo atrapar la pelo

ta, atinarle a otro niño y entonces regresar a Jugar. lCUl!l fue? lPor qué? 



- 109 -

6 Estos niños estaban aprendiéndose una poesia para recitarla en la escuela al dia siguiente, co10 to

davía se equivocaban querían seguir practicándola. cuando ya iba a e1pezar el progrm de televi

s!On que les gustaba, este niño !A) pensó: "Si no puedo recitar la poesía 1añana cuando la aaestra 

ae la pida, ae voy a sentir 1uy 1al", este otro (B) pensO: "La 1aestra casi nunca ae pide que reci

te. A lo 1eior tengo suerte y 1añana ta1poco ae lo pide". Uno de los dos niños ya no siguiO repa

sando la poesía y se fue a ver la televisión. lCual fue? lPor qué? 

Estas niñas estaban corriendo en una co1petencia. Las dos querían llegar pri1ero a la 1eta y ganar. 

A aedio ca1ino sintieron que les faltaba aire y se les dificultaba seguir corriendo. Esta niña (A) 

pensO: "Estoy enojada porque nunca antes 1e habia faltado el aire al correr", la otra niña (Bl pen

só: "He te10 que si no ae apuro voy a perder". Una de ellas si pudo llegar a la aeta sin detenerse. 

lCuál fue? lPor qué? 

8 Durante la clase de lectura entro una uriposa al salón. Estos niños querían continuar con la lectu

ra del 1aterial y no querian distraerse con la miposa. Este niño (A) pensó: "Las 1ariposas no ha

cen daño" y este otro (B) pensó: "Cuando la uriposa esté cerca la voy a atrapar". Kn ese 101ento 

la 1aestra les pidió a los niños que continuaran con la lectura, solo uno de ellos supo donde seguir 

leyendo. lCual fue? lPor qué? 

9 La 1aestra tuvo que salir del salón durante unos 1inutos. Antes de irse les dilo a los niños que po

dían apezar a hacer su tarea. Estos niños se pusieron a hacerla, otros se pusieron a leer cuentos. 

A éstos dos niños ta1bién les gustan los cuentos, pero querian teninar su tarea antes de irse a ca

sa: entonces trataron de concentrarse para acabarla pronto. Este nifio (A) pensó: "ista tarea esU 

auy aburrida, pero voy a tratar de ter1inarla", este otro (B) pensó: "Si tenino 1i tarea ahorita, 

voy a poder Jugar toda la tarde". Uno de ellos se puso a leer cuentos y no acabó la tarea. lCuH 

fue? lPor qué? 



- 110 -

10 Estas nlnas se levantaron tarde, pero co10 no querían llegar retrasadas a la escuela, se apuraron 1u

cho, cuando llegaron a la escuela vieron a unos senores bajando títeres de un mión. Esta niña (Al 

pensó: "Estos títeres est/ln 1uy padres, el que 1ás 1e gusta es el rey" Y esta otra (8) pensó: "Ah, 

que bien, creo que en la escuela nos van a dar un espectáculo de títeres". Una de ellas no llegó a 

tie1po a la escuela. lMl fue? lPor qué? 

11 Estos niños se pusieron 1uy tristes porque se habían sacado 1alas calificaciones y sus co1pal\eros se 

bur !aron de ellos. Sin e1bargo ellos no querían sentirse 1al, lo que querían era jugar con los 

otros niños. Este niilo (AJ pensó: "Pienso que todavía se estan burlando de 1í", este otro niHo (8) 

pensó: "Por ahora no quiero acordane de esas calificaciones". Uno de ellos se puso contento y fue 

a jugar con los otros niños. lCuU fue? lPor qué? 

12 cuando estos ninos iban ru1bo a la escuela, se acordaron que otra vez habían dejado la tarea en su 

casa y se sintieron 1uy 1al. Te.ian que los fueran a regañar, pero querían ir a la escuela porque 

les iban a dar una función de titeres. Este niño (A) pensó: "La ultila vez que olvidé la tarea la 

1aestra se enojó 1uchisi10", este otro (Bl pensó: "En cuanto llegue a la escuela le voy a decir a 

la 1aestra que olvidé la tarea, pero que voy a procurar no volver a hacerlo". Uno de ellos se detu

vo y ya no pudo seguir. lCuH fue? lPor qué? 

13 Estos nli\os habían saca<lo .ala calificación en lectura, por lo que se pusieron a leer 1ucho para po

der sacar una 1eJor calificación al dia siguiente. Este nli\o (Al de vez en cuando se puso a pensar 

en la .ala calificación que se había sacado, este otro (8) trató de concentrarse en su lectura y no 

en la 1ala calificación del dia anterior: lCUál de los dos crees que si siguió leyendo? lPor qué? 
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14 Este nifto !senalar al de la izquierda) se llaaa Juan. A Juan lo habia aandado llaaar el director y 

fue a ver lo. cuando regresó queria contar les a sus co1pañeros porque lo habian •andado lla1ar. 

Estos dos niños preferían seguir poniéndole atención a la aaestra. El niño (A) pensó: "No voy a ai· 

rar a Juan" y la niña (B) pensó: "Creo que el director castigó a Juan porque se portó 1al". Cuando 

la 1aestra les preguntó sobre uno de los probleaas que estaban resol viendo, uno de los niños no supo 

contestar. Uluién fue? lPor qué? 

15 Estas ninas se tuvieron que quedar 1ás tarde en la escuela, a realizar una tarea extra por haber con· 

tado chistes durante la clase. Estaban tristes porque querian ir a jugar después de las clases. Em

pezaron la tarea extra que la aaestra les había dejado para poderse ir lo 1ils pronto posible a su ca

sa. Esta niña !Al pensó: "He siento auy culpable. La maestra tuvo razón y no debi haber contado 

chistes en clase", esta otra (8) pensó: "Voy a procurar no volver a contar chistes en clase". Una 

de ellas terainó aás pronto la tarea extra, por lo que se fue priaero a su casa. lQuién fue? lPor 

qué? 

16 Estos niños pasaron al pizarrón a resolver unas cuentas sencillas, co10 no pudieron resolverlas sus 

co1pañeros se burlaron de ellos. Ellos querían volver a pasar al pizarrón, pero tenian un poco de 

1iedo de hacerlo 1al otra vez. Este niño (A} pensó: "He estoy poniendo triste. No me gusta que se 

burlen de ai", este otro niño (8) pensó: "Tal vez esos niños no se burlaron de 1i. Quizil pasó algo 

chistoso". cuando la aaestra puso otras cuentas en el pizarrón uno de ellos no quiso pasar a resol· 

verlas. lCuál fue? lPor qué? 

17 A estas niñas su 1aJ1á las aandó a hacer unas coapras. En el ca1ino se encontraron a sus aaigos ju

gando "escondidillas" y les dieron ganas de jugar con ellos, pero recordaron que tenían que ir de 

co1pras. Esta niña (Al piensa: "Las tiendas estarán abiertas por aás de una hora", esta otra (8} 

piensa: "segumente los nifios jugarán otro rato''. una nina no alcanzo a hacer la coapra a tie1po. 

lOUién fue? lPor qué? 
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18 Estos niílos estAn amndo un bonito papalote de colores. De pronto, pasan unos aaigos, cada uno con 

un papalote co1prado, y les cuentan donde se pueden co1prar papalotes 1uy baratos. Pero ellos quie

ren seguir haciendo su propio papalote. Este niño (A) piensa: "Si yo comprara un papalote podría ir 

i!llediata1ente al parque y volar lo", este otro (8) piensa: "En verdad no es fAcil construir un papa

lote que luego wele, pero es 1As bonito un papalote hecho por 1í". Uno de ellos continua haciendo 

el papalote y pronto lo acaba. lOuién es? lPor qué? 

19 Estos niftos querían dar una welta en la bicicleta nueva de Pedro. A pesar de que se la habían pedi

do 1uchas veces, Pedro solaaente se los prestaba a otros ninos. Ellos quieren pedírsela mas tarde 

otra vez, pero tienen un poco de 1iedo de hacerlo. Este niño (A) esta triste y piensa todo el tie1-

po: "Probableaente Pedro quiere a los de1as niños 1as que a 1i", este otro (8) piensa: "Si Pedro no 

1e dela dar una vuelta, no es tan grave". Has tarde, solo uno de los niños se atreve a pedirle la 

bicicleta a Pedro. lOuién es? lPor qué? 

20 Estos niños quieren co1prarse una bicicleta. Han ahorrado durante 1ucho tie1po, pero sus padres no 

les dan peniso porque todavía tienen una del henano 1ayor. Este niño (A) piensa: "Yo siempre ten

go que usar las cosas viejas de 1is her1anos y nunca tengo cosas nuevas", este otro (8) piensa: "Oja

la pueda co1prarla el año próxi10". Cuando vienen los aaigos a invitarlos a jugar, uno de ellos se 

queda pensando que no puede coaprar una bicicleta y no va. lOuién es? lPor qué? 

21 Estas niñas querían ir a la fiesta de cu1pleai\os de una aa!ga auy querida: como no las invitó estan 

auy tristes. Esta niña (A) pensó: "Tal vez yo pueda divertirae haciendo otra cosa con ais her.a

nos". Esta otra (8) se la pasó pensando: "Creo que no le caigo bien, por eso no ae invitó. lPor 

qué no ae invitó?". Has tarde, cuando la aaaa quiso llevarlas de paseo solo una de las niñas quiso 

ir con ella. lOuién fue? lPor qué? 
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22 A estos nrnos se les olvid6 l11piar su cuarto. Si no lo l11pian no los dejarán ver el progra1a de 

televisión que tanto les gusta. Allbos están bastante desilusionados. Este niño (A) se enoJa porque 

ha olvidado arreglar su cuarto y se encierra en su habitación. Este otro niño (B) está triste por

que nuevamente se le ha prohibido algo y ta1bién se va a su cuarto. Poco tieapo después, uno de 

ellos ya ha lilpiado su cuarto y puede ver la televisión. lQuién es? lPor qué? 

23 Estos niños querían dormirse pronto porque al día siguiente se iban a ir de excursión. Pero no po

dían donirse porque afuera había un viento 1uy fuerte y parecía que estaba golpeando algo, Este 

niño !Al pensó: "Voy a poner el radio para oir algo de música", este otro (B) pensó: "Quiero saber 

que es lo que golpea alla". uno de ellos se dunió 1uy rapido. lOUién fue? lPor qué? 

24 Estos niños están Jugando "ae1oria", A y B hasta ahora han perdido sie1pre. En este juego ya quie

ren e1pezar a ganar. Este niño (A) piensa para si: "La segunda carta que volteé debera ser igual a 

la pri1era. ", este otro (B) piensa: "Quisiera saber lo que hace Eva que gana tan a 1enudo". Uno de 

ellos gana ahora en forma aas frecuente. lOUién es, A o B? lPor qué? 



- 114 -

CLAVE: .•••••••• 
CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS HETACOONOSCITIVAS DE AUTOCONTROL 

NOHBRE: . . . .. . . .. . . . .. . . • . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . EDAD: ............... . 
ESCUELA:........................................... GRADO: ............. .. 
SEXO: • . • . .. . . . .. FECHA: . . .. .. . . . . .. .... EXAMINADOR: ..................... . 
HR. INIC.:....... HR.FIH:.............. CALIFI. ESPAilOL: ................ . 

RESP. E X p L 1 e A e 1 o N 

2 

3 

5 

6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 



Cg ... : 
•. '1 

.:....~-. 

- 15 -

rr===========-rLAMINA l 
l"'Y'I M a A 
ma- MA 



- 11& -

LAMINA 3 

LAMINA' 4 



- 117 -

\ 

\ 

\ 

LAMINA fi 



- 118 -

LAMn!A 7 

9-



/ 
/ 

// / 

- 119 ~ 



- 120 -

LAflINA 12 

/ / / / / ! / / / / / / ' 



- 121 -

LAMINA 13 

LAMINA 14 



- 122 -

LAMINA 15 

!.AMINA 16 



LAMINA 18 



- 124 -

LAMINA 19. 

LAMINA 20 

ºo 
o 

---------------



o 
o 

o 

- 125 -

-------------

LAMINA 22 



- 126 -

LAMINJC'23 

LAMINA 24 



- 127 -

APENDICE 2. 

NOTAS ACLARATORIAS SOBRE LAS TECNICAS ESTADISTICAS.EMPLEADAS. 

En el presente apéndice se incluye un formulario de los 

estadisticos empleados en el trabajo. 

1. Desviación Estándar. Cs). 

La desviación estándar se define como: 

s 
X (1) 

Donde XL es el C-ésimo valor de una muestra de t~ma~o N, y X 
es la media de la muestra. Para obtener una mejor estimación de 

s, puede emplearse el factor de corrección: 

/-..,.N.,..-~--,1-

La fórmula 1 se puede expresar como 

s 
X 

En el 

I E X~ 
-,..,--N L 

caso en que los valores de <X sean -1 

C2) 

(3) 

ó _O,_ puede 

expresarse s en términos de p y q; respectivamente proporción de 

éxitos Cl) y fracasos CO) como 

s 
X 

La varianza es igual 2 
a s. 

2. Coeficientes de Correlación. 

C4) 

Dadas dos variables X y Y medidas en una muestra de tama~o 

N, puede medirse el grado de ºrel'acfón entre ambas por medio de 

diferentes coeficientes de :correlación, denotados con el 

parámetro r y algún su1:>inc:liC::~ e;,;p~~l-.fiC::º· El rango de variación 

de r es entre -1. O y 1'.o; .. ;e~- l'~ . medida que r tiende a O se 
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considera que la correlación entre las variables es mas débil. 

3. Coeficiente de Correlación Producto-Momento. 

Se define mediante la siguiente expresión. 

rxy = 

4. Coeficiente Continuo-Biserial. 

C6:> 

Suponiendo una variable X dicotomizada, es decir, que solo 

tiene dos categorías O y 1, y una variable Y continua, este 

coeficiente puede expresarse como 

rcbis = 
H - H 

p y 

s y 
C6) 

donde /1 es la media de la variable Y para el subconjunto de X p 
igual a 1, H es la media de Y para todo el rango, s es la y y 
desviación estándar de Y, p y q tienen el mismo significado que 

en la ecuación (4). 

La ecuación C6:> puede deducirse de la C6) de la siguiente 

forma: utilizando ecuaciones del tipo de C3:> para cada variable 

C6) se reduce a 

r 
xy ~ sx sy 

diviendo numerador y denominador entre ·JI' se obtiene 

rxy 

en esta ecuación pueden identificarse los siguientes termines: 

C7:> 

CB:> 

CEY.:> 
H - -- ~L. · · · · · -C10)-
. y ~· .:-.:-:•:: ... _.. . 

por olra ;part.~la su111a;d~/PJ{~d~~:os )(iYi: es. iguala Ta suma de Y¡; 
para X. igual a 1; mienfrás ,:que pN es el total 'de.:N con x; igual 

_·_ L '-., .---· - ·-: ; - .;._ '.- - - ,~; ' , , . - -_ - - . ,_ ,, - ·~ -,l., 
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a 1 , de donde se. obtTene que .. 

substituyendo C4)., (9), C10) y C1D en (8), se obtiene 

f11p - pl1y 

r xy 
sy /PCi' 

de donde simplificando p se obtiene C7). 

5. Coeficiente de Roulon y Gut.t.man. 

(11) 

C12) 

Para medir la confiabilidad de un test. compuesto de n 

react.i vos, Roul en y Gut. t. man .e Magnusson, 1977) proponen di vi di r 

1 os r esul t. ad os de t. oda la muest.r a en dos sub gr upes a y b 

compuestos cada uno de la mitad de los reactivos. De esta rorma 

es posible obtener una varianza par a cada mi t.ad además de la 

varianza de 1 os resul t.ados del t.est. t.ot.al. Con est.as varianzas 

se calcula el coeficiente de Roulon-Gut.t.man Cr ) de la siguiente 
I'lfl 

rorma: 

1 - l (13) 

Nótese que el valor de r
1
,
6 

dependerá de la forma como se 

divida el test., a este respecto Magnusson C1977) sugiere listar 

los; reactivos; en el orden decreciente de la media y luego formar 

una mitad con los renglones pares y la otra con los nones. 

e. Coeficiente de Kuder-Richardson. 

El coef'iciente de Kuder-Richardson Crkr) se calcula de la 

siguiente manera: 

2 
st 

r = kr n - 1 

donde n es el námero de react.i vos, 

prueba y s~ es la varianza del í-ésimo reactivo. 
L - - -- . -- - --

El coeficiente rru- corresponde a la media "de. :YciC!os-Jps 

coef'icienL,.s; r que pueden ser calculados con t.odas ias •posibles 
1'6 . . . . -· 
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combinaciones de mitades del test, según el método anterior~ por 

lo que el coeficiente de Kuder-Richardson es también una medida 

de confiabilidad aunque sistemáticamente inferior a la de 

Roulon-Guttman si se sigue la metodologia descrita en el apartado. 

an'lerior. 

7. Prueba l de Sludent. 

La distribución de Student se utilizó para probar la 

hipótesis de que las medias de dos subconjuntos de la población 

son estadisticamente diferentes, asi como la hipótesis de que el 

coeficiente de correlación r es distinlo de cero. 

En el primer caso se empleó la fórmula 

X + X 
t = 1 z C15) 

o / 1/N1 + 1/Nz 

donde o se define como 

O' 
N1 + Nz - 2 

(16) 

en estas fórmulas Ni es el tama~o de los subconjuntos, si es 

la correspondiente desviación estándar. El número de grados de 

libertad es N1 + Nz - 2. 

Para el caso de coeficientes de correlación el valor de l se 

obtiene de 

r .¡ N 2 
C17) 

/1 
z 1 

r 

en este caso N - 2 es el número de grados de' libertad. 

8. Análisis de Varianza. 

El análisis de varianza unidireccional permite la 

comparación simultánea de las medias de varios conjuntos con 

distintos valores de variable independiente. Suponiendo que se 

tienen k conjuntos de tama~o nk y que la variable dependiente es 

Y, las fórmulas empleadas en este análisis son las siguientes: 



F 

..... 2 
5 entre 
.-..z 
5 dentro 
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(18) 

donde F es una distribución estadistica con dos fuentes de 

variación: entre grupos Ck - 1) y dentro de grupos C~nk. - k), y 
AZ ""i: os; un os;timador para la varianza. 

calculan de las expresiones: 

k 
ECY -Y) 2 

i=~ i: 
k - 1 

Estos estimadores se 

(19) 

Y es la media de los k grupos, Y. es la media de cada grupo. 
i· 

,...z 
"dentro 

Yij es el 

i:-ésimo grupo. 

C20) 

fn.k.·-~ 
j-ésimo valor . de ·iá. va iable dependiente en el 



APEMDICE 3. AHALISIS COHCEPTUAL Y ESTRUCTURAL DE CADA REACTIVO 

lfo. IMTEHCIOll PEMS. HAHTIEHE INT. PENS. OBSTACULIZA IHT. RC 

1 Tratar de hacer su 8: Si trato de es- A: l.a aaestra no ha 
H aeJor letra. cribir despacio se- notado que 11e esfor-

rá 1ás agradable. cé 1ucho y que escri -
bi despacio. 

2 Estudiar para sa- A: Si sigo estudian- 8: A lo mejor en la 
H car buenas califi- do ahorita ter1ina- tarde puedo seguir 

caciones. ré COIO en aedia ho- estudiando. 
ra y podré salir a 
jugar. 

3 Salir bien en una A: Voy a pensar al- 8: Ay, que aal 1e 
E prueba de 1ate- go bonito para no siento con esta prue-

láticas. sentil'lll! aal. ba tan dificil. 

4 Participar en cla- 8: . Todos deben te- A: lPor qué la 1aes-
F se y contestar pre- ner oportunidad de tra ae Ignora todo 

guntas. contestar. el tiempo? 
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ALTER!IATIVAS RESPUESTAS TIPO 

Escribir 
agradable 
despacio 
pasado. 

despacio + Disposición y expectati
vs escribir va de agrado 
+ esfuerzo 

Hacer la letra despacio 
/con calu. 

Estudiar y luego Incapacidad de delorar 
jugar vs jugar y la l'eC()ljlellSa 

luego estudiar. 
Va a hacer la tarea des
pués/en la tarde. 
Tenia 1uchas/lás ganas 
de jugar. 

Pensar bonito vs pen- Actitud positiva para 
sar en lo dificil de dislinuir angustia 
la prueba 

Pensar aeJor/bonito/bien 
para tranquilizarse /re
lajarse /callarse /con
centrarse /sentirse 11e

jor y poder lo resol ver. 

Ho dar ilportancia a Sie11>re la ignoran. 
que lo ignoran vs pen- Otra vez la van a igno
sar en que la ignoran rar /no le van a hacer 

caso. 
Ya no habla oportunidad 
para ella. 



APEltlllCE 3. AHALISIS Olf!CEPTUAL Y ESTRUCTURAL DE CADA llIACTIVO 

No. IHTEMCIOH 

S Seguir Jugando. 
r 

6 Aprenderse 
H poesia. 

una 

7 llegar pri1ero a 
E la 1eta y ganar. 

8 C-Ontinuar leyendo 
A y no distraerse. 

PEllS. llAHTIEHE INT. PEHS. OllSTACULIZA IHT. RC 

B: A cualquiera le 
pudo haber pegado 
la pelota. 

A: Si no puedo 
recitar la poesía 
mañana cuando la 
maestra 1e la pida, 
le voy a sentir 1uy 
la!. 

A: Estoy enojada 
porque llUllca antes 
le babia faltado el 
aire al correr. 

A: Las mariposas no 
hacen daño. 

A: A la niña que 1e B 
pegó con Ja pelota 
no le caigo bién, 
por eso lo hizo. 

8: La maestra casi 
nunca le pide que 
recite. A lo 1ejor 
tengo suerte y 
mañana ta.poco 1e lo 
pide. 

B: He tl!lil que si no 
le apuro voy a 
perder. 

B: Cuando Ja ruipo-
sa esté cerca la voy 
a atrapar. 

B 

A 

(Continuación) 

ALTERNATIVAS 

Seguir reglas del Jue
go + restar i1portan
cia a que le pegaron 
vs pensar en por qué 
le pegaron 
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RESPUESTAS TIPO 

Conoce las reglas del 
Jue:o y las sigue 

A cualquiera le puede pe
gar la pelota y no se 
enoja/no tiene rencor. 

Sentirse 1al vs tener Disainución 
suerte + no dar J10tivación 
ilportancia. 

de la 

EnoJo vs tl!lilr 

Pensó que no le iban a 
preguntar porque tendría 
suerte/ casi nunca le 
preguntaban. 
Queria ver el programa. 
Ho le i1portaba que se 
la preguntaran. 

CONFUSO 

llo ate!Xler distractor Dirige la atención 
vs atender lo 

Ho puso atención a/ no 
se distrajo con/ no le 
hizo caso a/ no se inte
resó por/ no quiso atra
par a la mariposa. 
Siguió con su lectura. 



APEHD!CE 3. AHALISIS COHCEPTUAL Y ESTRUCTURAL DE CADA REACTIVO 

Ho. lllTEHCIOH POO. HAlfllENE IHT. PENS. OBSTACULIZA IHT. RC 

Teninar la tarea B: Si ter1ino li 
antes de irse a tarea abori ta voy a 
casa. poder Jugar toda la 

tarde. 

A: Esta tarea está 
1uy aburrida. pero 
voy a tratar de 
teninarla. 

10 Llegar a tie1po a B: Ah, que bien, A: Estos tlteres 
A la escuela creo que en la están 1uy padres, el 

escuela nos van a que lás 1e gusta es 
dar un espectáculo el Rey. 
de titeres. 

11 Ho sentirse 1al y B: Por ahora no A: Pienso que toda-
A Jugar con los quiero acordane de via se están burlan-

otros niños esas calificaciones do de ai. 

(Continuación) -m-· 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS TIPO 

Espectativa de tieiipo Carencia de suficiente 
libre vs aburrición aotivación, no puede 

delorar reccllpellSa. 

La tarea está dificil 
/aburrida: 
La tarea no le gusta: 
No le puso interés a la 
tarea: 
y 1ejor lee cuentos. 
Quería jugar/leer 
cuentos ya/rápido, no 
aguantó la tentación. 

Ho atender distractor Se distrae con un es-
vs atenderlo tiJrulo atractivo 

Se quedó a verlos, a ob
servarlos, a ad1irarlos. 
Se distrajo viéndolos. 
Se entretuvo con ellos. 
Le gustó(aronl y se que
dó a verlo(s). 

Olvidar la razón del Disposición a lo agrada
aalestar vs pensar en ble, olvidando lo desa-
que se burlaron. gradable 

Olvidarse/no acordarse 
de/no dar le ilportancia 
a las calificaciones. 
Para distraerse. 
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Ho. IHTEHCIOH 

12 Ir a la escuela. 
F 

13 Leer IUCho para 
F sacar 1ejor 

calificación 

14 Poner atención 
A la 1aestra. 

PEHS. HAHTIOO: IHT. PENS. OBSTACULIZA IHT. RC 

8: En cuanto llegue A: La últi1a vez que 
a la escuela le voy olvidé la tarea, la 
a decir a la 1aestra se enojó IU· 

1aestra que olvidé chlsilO. 
la tarea, pero que 
voy a procurar no 
volver a hacerlo. 

8: Trató de caneen- A: De vez en cuando 
trarse en su se puso a pensar en 
lectura y no en la la 1ala calificación 
1ala calificación que se habia sacado. 
del día anterior. 

A: Ho vay a tirar a 8: .Creo que el direc
Juan. tor ca11tigó a Juan 

porque se portó ul. 
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ALTERHATIVAS RESPUESTAS TIPO 

Poner 1'€Sedio vs Evitar el castigo 
pensar en situación 

Tenia aiedo de que/ Ho 
queria que lo volvieran 
a regañar /castigar. 
Creia que lo iban a rega
ñar/castigar sin ver la 
función. 
Se regresó por la tarea. 

Concentrarse en la Evitar recuerdo clesagra-
tarea vs recordar dable y concentrarse 
calificación 

Se concentró y siguió le
yeroo/ repasando/ estu
diando/ hacierrJo su tra
bajo. 
Ho se distrajo con las 
calificaciones/ Ho esta 
pensando en sus califi
caciones/ Se olvidó de 
sus calificaciones y si
guió leyeroo/ repasando/ 
estudiando/ haciendo su 
trabajo. 

Atender a la •aestra Evitar distracciOo 
vs no atenderla 

Porque estaba pensando 
en/se distrajo con lo 
que le babia pasado a 
Juan. 
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Ho. IHTEHCIOH PEHS. HAHTIEHE INT. PENS. OBSTACULIZA INT. RC 

15 Hacer la tarea pa- B: Voy a procurar 
E ra irse lo lás no volver a contar 

pronto posible a chistes en clase. 
su casa. 

16 Volver a pasar al B: Tal vez esos ni-
E pizarrón. ños no se burlaron 

de •i • quizas pasó 
.i.lgo chistoso. 

17 Ir de co1pras B: Seguramente los 
H niños Jugarán otro 

rato. 

A: He siento 1uy cul
pable. La 1aestra tu
vo razón y no debi 
haber contado chis
tes en clase. 

A: He estoy poniendo 
triste. Ho 1e gusta 
que se burlen de 1!. 

A: Las tiendas 
estarán abiertas por 
us de una hora. 

18 Seguir haciendo su B: En verdad no es A: Si yo co1prara un 
H propio papalote. fácil construir un papalote podria ir 

papalote que luego iDlediatamente al 
wele, pero es ús parque y volar!o. 
bonito un papalote 
hecho por 1!. 

A 
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ALTERHATIVAS RESPUESTAS TIPO 

Poner l"elleilio a la Poner l'Elledio a lo que 
situación vs pensar originó el castigo 
en ella. 

Tratar de no contar chis
tes en clase. 
Puso 1i\s atención a la 
tarea. 
Siguió haciendo su traba
jo. 

Darse ánilO vs pensar Iaposibilidad de dejar 
en situación de pensar en la burla 

Ho queria que se burla
ran de él. Si pasa se 
van a burlar de él. 

Jugar y Juego co1prar Distracción con estllu
vs coaprar y luego lo aAs atractivo 
Jugar 

Se quedó/quiso Jugar por
que las tiendas estarian 
abiertas un rato 1ás. 

Acabar el papalote vs Gratificación intrinse-
volarlo pronto ca a la tarea 

Es ús bonito/de ús 
orgullo/satisfactorio 
hacerlo uno ais10. 
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No. IHTENCIOH PEHS. MANTIENE IHT. PEHS. OBSTACULIZA IHT. RC 

19 Pedir la bicicleta 8: Si Pedro no 1e A: Probable1e11te Pe
F a Pedro. deja dar una vuel- dro quiere a los de

ta, no es tan gra- lás niños •As que a 
ve. 1i. 

20 l.Collprarse 
F bici? 

una B: Ojalá pueda coa- A: Yo sie1pre tengo A 
que usar las cosas 
viejas de ais herJa
nos y nunca tengo 
cosas nuevas. 

<.salir a Jugar con 
los aalgos? 

prar la el año 
próxiao. 

(Continuación) 

ALTEl\llATIVAS 

Restar iaportancia a 
posible negación de 
Pedro vs pensar en Ja 
razón de la actitud 
de Pedro. 
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RESl'IJESlAS nro 

Dislinución del temor 
al fracaso 

No le dió aiedo, se atre
vió. 
Si se la presta que bue
no. 
Si no se la presta: no 
es tan grave/no tiene ia
portancia/ pues ni aodo/ 
no deJarAn de ser amigos 
/no se desquitará. 
Entendló/coaprendió que 
los otros tasbién tenian 
derecho. 
No cree que lo quiera ae
nos que a los dl!lás. 

Posponer solución vs l'eralatencia en el pro-
pensar en situación. blema 

Sieapre tiene que usar 
cosas viejas (de sus ber
aanos) y no comprar/ te
ner cosas nuevas. 
Piensa que no Ja puede 
to1prar porque no tiene 
dinero/sus papás no lo 
dejan. 
Puso lás atención a que 
no la puede coaprar. 
Para evitar burlas/pena; 
por orgullo. 
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No. IHTEHCIOH 

21 
E 

Salir con la 1a1á. 

22 Ver TV. 
E 

23 Dortirse·pronto; 
A 

PEHS. HAHTIENE INT. Pl:HS. OBSTACULIZA IHT. RC 

A: Tal vez yo pueda 
di vertil'le haciendo 
otra cosa con 1is 
herianos. 

8: Creo que no le 
caigo bién, por eso 
no te invitó. lPor 
qué no te invitó? 

A: se enoja porque 8: Está triste por
ha olvidado arre- que nuevatente se le 
glar su cuarto y se ha prohibido algo y 
encierra en su habi- tatbién se va a su 
tación. cuarto. 

A: Voy a p0ner el 8: Quiero saber qué A 
radio para oir algo es lo que golpea 
de aúsica. afü. 
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ALTERNATIVAS RESPUESTAS Tlf'O 

Pensar en hacer otra Preferencia por activi
cosa vs en situación. dad alternativa y agrada

ble 

Enojo vs tristeza. 

No darle i1portancia a 
la fiesta. 
Entretenerse 
otra cosa. 

en/hacer 

Olvidar la fiesta. 

CONFUSO 

Dirige ateneión a es
tilulo cooocido y acep
table 

Radio: Al oir el radio 
/la IUsica se arrulló 
/calló y pudo dorlir. 

La in!O!'laCión reduce 
la ansiedad 

Viento: Al averiguar que 
pasaba se tranquilizó y 
pudo donir. 



APEHDICE 3. AHALISIS COHCEPrUAL Y ESTRUCTURAL DE CADA REACTIVO 

No. IHTEHCIOH 

24 Eapezar a ganar. 
A 

PEHS. HAHTIEHE INT. PEHS. OBSTACULIZA INT. RC 

A: La segunda carta B: Quisiera saber lo A 
que volteé debera que hace Eva que ga
ser igual a la pri- na tan a 1enudo. 
1era. 

(Continuación) 

ALTERNATIVAS 

NOTA: Para una explicación de los reactivos 7, 22, 23 y 2" veáse el terto del trabaJo. 
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RESPUESTAS TIPO 

Al poner atención gene
ra sus propias l!lltrate
&ias de Juego 

Se concentró/puso aten
ción para buscar/ encon
trar el par. 

Aprende de quien tiene 
. experiencia 

Se fija en lo que hace 
Eva y hace lo 1isao. 



- 141-

APENDICE CUATRO 

RESULTADOS DE LA EJECUCION 

A fin de presentar los resultados de 1anera unifor1e, tanto para la variable edad co10 para la varia

ble grado escolar, y para los dos tipos de respuestas, cerradas y abiertas: se buscó foraar una serie de ta-

blas tipo, conteniendo los 11s1os cálculos cuya descripción sigue a continuación. En algunos casos se genera-

ron ta1bién gráficas con la infor1ación 1as relevante y representativa. Estas se explican en conexión con 

las tablas pertinentes. 

!) Tablas Resu1en de Resultados. En estas tablas se 1uestra los resultados obtenidos para cada varia-

ble independiente, tanto para la calificación total co10 para el desglose por categorías. Los resultados se 

presentan con los siguientes estadísticos: ta1año de la 1uestra representada por la variable independiente, 

frecuencia relativa de aciertos, 1edia, desviación estándar, error estándar• y li1ites para el intervalo 

de confianza de 95~. Las tablas de este tipo son las siguientes: 5.3 (Edad - Respuestas cerradas), 5.5 (Edad 

- Respuestas abiertas 1, 5. 9 (Grado - Respuestas cerradas) y 5.11 (Grado - Respuestas abiertas). Las gráficas 

asociadas 1uestran frecuencias relativas por categorías para cada coabinación de variable independiente y ti-

po de respuesta, y son las gráficas 5.3, 5.9, 5.20 y 5.26. Por otra parte se graficaron ta1bién los interva-

los de confianza de 95i para cada categoría y para el total, en las cuatro co1binaciones de variable indepen-

diente y tipo de respuesta. Las gráficas resultantes son de la 5.4 a 5.8, de la 5.10 a la 5.14, de la 5.21 a 

la 5.25 y de la S.27 a la S.31. 

111 Tablas Resu1en de Análisis de varianza. Para la calificación por categoría y para el total se calcu-

ló la razón F co10 una 1edida de la diferencia entre los grupos representados por la variable independiente 

'Hste error estándar no corresponde a la definición clásica (dividir la 
desviación estándar entre la raiz cuadrada de la 1uestraJ, sino que se 
to1ó una 1edia ponderada de las varianzas co10 varianza co1ún de la 
población y con la desviación estándar co1ún obtenida de esta varianza se 
calculó el error estándar diviendola entre la ra1z de la muestra. Esta 
1odificación responde a la pre1isa de ho1oscedasticidad del análisis de 
varianza. 
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considerada. En estas tablas se consigna la suia de cuadrados y la media entre grupos y dentro de grupos, la 

su1a de cuadrados del total, la razón F y la probablidad de que la varianza de cada grupo sea igual. co10 

pié de página se anotan los grados de libertad entre grupos, dentro de grupos y totales. Las tablas de este 

tipo corresponden a la 5.4 (Edad - Respuestas cerradas), 5.6 (Edad - Respuestas abiertas), 5.10 (Grado - Res

puestas cerradas) y 5.12 (Grado - Respuestas abiertas). 

IIIl Tablas de Comparación entre Respuestas cerradas y Abiertas. Contienen los valores calculados de "t" 

para co1parar las 1edias de respuestas cerradas y respuestas abiertas son diferentes. Esto se hace para cada 

variable independiente, tanto para las 1edias de la calificación total coto para las de las categorias. Lar 

tablas correspondientes son la 5.8 (Edad) y 5.14 (Grado). Las gráficas que co1ple1entan la presentación de 

estos resultados son de la 5.15 a la 5.19 para la variable edad y de la 5.32 a la 5.36 para grado escolar. 

IV) Tablas de Efecto Co1binado Edad - Grado. como se puede ver clamente en la gráfica 4.1 las dos va

riables independendientes consideradas dividen la 1uestra en grupos diferentes aunque lógicaaente relaciona

dos. suponiendo una ho1ogeneidad perfecta en cuanto a los rangos de edad por cada grado escolar podria espe

rarse que la gran 1ayoria de los sujetos cayeran dentro de la diagonal principal feriada por una intersección 

de las dos variables. Esto en los hechos no es asi. Aunque la dispersión difiere en i1portancia según el ca

so concreto que se considere, sí es evidente que en el conjunto de la 1uestra hay un nlilero considerable de 

sujetos que estan en cierto sentido desplazados en cuanto a la 1ayoria de sus conteaporáneos, casi sieapre 

por estar en grados escolares inferiores a los que correspondería a su edad. Por esta razón se consideró per

tinente realizar estudios de cruza1iento entre las variables independientes a fin de deteninar los principa

les estadísticos en los grupos 1ayoritarios y en los grupos desplazados y sus tendencias. Estas tablas se 

presentan coao 1atrices edad - grado escolar. Los ele1entos de la 1atriz contienen el núaero de sujetos que 

corresponde al cruce de variables, la media obtenida por esos sujetos en la variable dependiente considerada, 

con su correspondiente desviación estándar y varianza. La penúlti1a colu1na de la 1atriz 1uestra los 

resultados .obtenidos para los grupos de edad y el últ110 renglón los resultados para grado escolar, 
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considerados a1bos en fona independiente. En lo que seria la diagonal principal de la 1atriz se observa que 

caen los grupos con el 1ayor nÚlero de sujetos; en la 1llt11a colu1na se 1uestra el valor de t para la 

diferencia entre 1edias de las casillas de esta diagonal principal. Este tipo de tablas se generó para cada 

una de las cuatro categorías del instru1ento y para la calificación total por cada tipo de respuesta. Las 

tablas resultantes van de la 5.15 a la 5.24; a razón de una por cada categoria, incluyendo el total, y por 

cada tipo de respuesta. Las graficas asociadas a este tipo de tablas se construyeron considerando solo las 

celdas de la diagonal principal, Para fines de identificación se designó con las letras de la A a la E los 

grupos en orden creciente de edad - grado escolar y se graficó la 1edia obtenida por estos grupos en cada 

categoría y en el total. En las gráficas se co1paran l~s resultados para respuestas cerradas y abiertas. 

Las gr6ficas correspondientes van de la 5.37 a la 5.41. 

VJ Tablas Resu1en de las Pruebas de Fisher, Duncans y t de Student. Co10 un co1ple1ento del ANOVA Y a 

fin de obtener las diferencias estadistica1ente significativas entre grupos, se aplicaron las pruebas de 

Fisher y Duncans, ambas con un nivel de significancia de 0.05. Los grupos se colocaron en orden ascendente 

de sus 1edias. El conjunto de los grupos subrayados en un lisio nivel son los que no 1uestran diferencias 

estadistica1ente significativas entre si. Estas tablas son la 5. 7 (Edad) y 5.13 (Grado). Para comprender 

.ejor el efecto de la distribución de sujetos de la diagonal principal, se calculó el valor de t para la 

diferencia entre 1edias de todas las co1binaciones de los grupos edad - grado, designados con las letra de A 

a E. El resultado de este análisis se 1uestra en la tabla 5.25. Para entender estas tablas es conveniente 

aclarar algunos conceptos a fin de si1plificar la interpretación de los resultados, tanto en el contexto de 

las tablas en si co10 frente a otros resultados ya discutidos. La prueba de ANOVA, ya descrita, busca 

determinar globallente la existencia de diferencias entre las ledias obtenidas para una aisaa 1edida por 

distintos grupos de sujetos; las pruebas que ahora se discu~en buscan las sililitudes entre parejas de estos 

grupos, es de su1a i1portancia tener presente esta distinción o de lo contrario podría parecer que a1bos 

grupos de resultados se contradicen entre si. El formato de estas tablas es sui generis, no corresponde 

estrictaaente ni a una presentación gráfica ni a una nUlérica, sin e1bargo considero que bien entendido es el 

1as explícito. En todos los· casos se presentaron las distintas variables dependientes (puntajes por 
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categoría o total) en priaera coluana, las siguientes coluanas corresponden a alguna de las téenicas 

espleadas (Duncans, Fisher o t) y se subdividen pritero en respuestas cerradas y abiertas. Cada una de estas 

se subdivide a su vez en los grupos que co1ponen a la variable independiente que se estudia: para la variable 

edad números del 1 al 6, correspondientes a la clasificación en seis grupos de los sujetos de la 1uestra por 

su edad, co10 ya se explicó; para el grado escolar nú1eros del 2 al 6, de acuerdo al grado escolar, y 

finalmente para la variable edad-grado letras de la A a la K correspondientes a las casillas de la diagonal 

principal del cruza1iento edad contra grado. Estas notaciones se han eapleado en 1uchas de las tablas 

anteriormente presentadas. En las pruebas de Fisher y Duncans los grupos no se encuentran colocados en for1a 

ordinal, sino en el orden creciente de sus 1edias, segiin es el uso en este tipo de presentaciones, en li 

tabla 5.25 se dejó la colocación ordinal. Las rayas bajo los si1bolos de los grupos indican cuales de ellos 

no presentan diferencias significativas entre si. PUeden por lo tanto interpretarse co10 subconjuntos es 

ele1entos si11lares, estadisticaaente hablando. Salta a la vista que en 1uchos casos hay eleaentos (grupos¡ 

que pertenecen a dos subconjuntos, esto es, los subconjuntos se intersectan. A estos grupos, en el texto, 

nos referi1os co10 grupos puente. 

VI) Tabla de Correlaciones entre Puntajes y Rendiliento Escolar. Co10 un co1plemento a los an6lisis des· 

critos se estudió la relación existente entre el puntaie obtenido por los lndlviauos y su rendiliento esco

lar, expresado éste por el pro1edio de las 1aterias basicas en ·español. Por razones de hoaogeneidad entre 

los sujetos, parR P.!lte anAlisis, solo se consideró la estratificación de la 1uestra por grado escolar. Las 

correlaciónes se calcularon por 1edio de la fóraula producto-1omto (ver apéndice 2) para cada categoría l' 

el total y para cada tipo de respuesta, cerrada o abierta, para cada grado escolar asi co10 para el total de 

la 1uestra en cada caso. Los resultados se 1uestran en la tabla 5.26 e incluyen los valores del coeficiente 

de correlación r, su cuadrado (o coeficiente de deteninación) denotado co10 r'2, y la probabilidad de que I' 

en valor absoluto sea igual a cero, es decir de que no exista correlación lineal. 
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TABLA 5.1 ANALISIS DE REACTIVOS: DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS EXTREMOS . 
... 

.. ......... -.... ---...... :.-....... ~.::...: ... ~:-.. .. .......... .:. .... ----------- .. --- ............ ---.. ---- ................ .. . .. .~ .. - .-· __ -. __ . ---.. - - ·-·~·' ... ; '.-

NUMERO CATEGORIA: •. MEDIA,GDO. DIF. 01 04 04-01 t :04-01 
REACTIVO ' . · •· ,.,.,. CORREGIDO 
.. ..:;. ....... :.. .... ~-~~~-~':'~·~:::"':~-~~~ .. -~~--~-~·--------------------- .. -----------------

R13 F. 0;9449 · 0.8898 0.8649 1.0000 0.1351 2.2034 
ROS A 0;9291 0.8583 0.8378 1.0000 0.1622 2;4524 
R!S · .H 0:9213 0.8425 0.8108 1.0000 0.1892 2.6926 
R06 H 0.9134 0.8268 0.8378 1.0000 0.1622 2.4524 
R03 .E 0.8976 O. 7953 0.8108 0.9063 0.0954 1.1169 

'R09 M 0.8898 0.7795 0.8108 0.9375 0.1267 1.5633 
R!O A 0.8819 0.7638 0.8378 1.0000 0.1622 2.4524 
R12 F 0.8661 0.7323 0.8378 0.9375 o'.0997 1.2863 
Rll A 0.8583 0.7165 0.7297 0.9688 0.2390 2.8189 
Rl6 E 0.8425 0.6850 0.6486 1.0000 0.3514 4.1026 
R19 F 0.8346 ü.669j 0.7568 1.0000 0.2432 3.1603 
Rl4 A 0.8346 0.6693 ü.59•6 1.0000 0.4054 4.6028 
R21 E 0.7953 0,5906 0.5405 0.9688 0.4282 4.5556 
R17 M O. 7795 O. 5591 O. 7027 O. 9063 O. 2035 2.1351 
R02 H O. 7717 O. 5433 O. 7297 O. 7188 -0. 0110 -O .1003 
R20 F O. 7638 0.5276 0.6216 0.9063 0.2846 2.8557 
ROS F 0.7165 0.4331 0.4324 0.9375 0.5051 5.1738 
R24 A O. 7008 O. 4010 O. 4324 O. 8750 O. 4426 4. 2307 
R23 A 0.6457 0.2913 0.5135 0.8125 0.2990 2.6980 
RIS E 0.6378 0.2756 0.6216 0.8125 0.1909 1.7564 
RO! H 0.6378 0.2756 0.5405 0.7813 0.2407 2.1318 
R04 F 0.5827 0.1654 0.2973 0.8750 0.5777 5.8453 
R22 E 0.5669 0.1339 0.5405 0.5938 0.0532 0.4388 
R07 E 0.3622 -0.2756 0.3514 0.4063 0.0549 0.4632 

EN LOS GRUPOS EXTREMOS : 
01 REPRESENTA A LOS BAJOS IN : 37, 29.13~ DE LA MUESTRA). 
04 REPRESENTA A LOS ALTOS IN • 32, 25.20~ DE LA HUESTRAl. 

G.L. '67, PARA UN NIVEL DE S!Gtl!FICANCIA DE O.OS t, 1.668 
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TABLA 5.2 CORRELACIÓN DEREÁCTIVOS éO!iiEL'iOTAL PARA RESPUESTAS CERRADAS. 
- • -- -,--- • "• • • • •' ·. 'e· ... '.,,:.'" .',• 

____ ............. _ ... _____________ ........ ~~.; ... .;;.;. .... ~-:.~-.. -~'_;;;;.;;.;;_~:.,~ ... ~~~--:~1 ................................................................................ -.... ----------
REACTIVO r iT (r iT)'2 .p(r=O) t • r cbis r i(T-i) KR23 (1) DIF.(I) KR19 (2) DIF.(2) 
................................................................................................. ____ ,. ________ ......................................................................................................................... 

R04 0.4809 0.2313 o .0000 6.1323 0.4790 6.1012 0.2974 0.2789 -0.0743 o. 3957 -0.0795 
ROS 0.4616 0.213l 0.0000 5.6177 o. 4598 5. 7889 0.2928 0.2858 -o. 0674 o .4042 -0.0709 
R21 0.4354 0.189& o. 0000 5.4074 o .4337 S.3615 o .2828 0.2946 -0.0586 0.4145 -0.0607 
R14 0.4115 0.1694 o. 0000 5.0479 0.4099 s. 0244 0.2694 0.3019 -0.0513 0.4224 -0.0528 
R16 0.4054 0.1643 0.0000 4. 9582 o .4038 4. 9344 0.2656 0.3036 -0.0495 0.4243 -0.0509 
R18 0.3788 0.1435 0.0000 4.5761 o .3774 4. 5557 0.2756 o. 3138 -o. 0394 0.4371 -0.0381 
Rl9 0.3758 o.wz 0.0000 4. 5339 0.3743 4.5131 0.2302 o. 3111 -0.0421 0.4302 -0.0449 
R06 0.3578 0.1280 o .0000 4.2639 o .3563 4.2639 0.2482 0.3170 -o. 0362 0.4393 -0.0359 
R24 0.3322 0.1104 o. 0000 3. 9377 o. 3309 3. 9205 0.1460 0.3275 -0.0257 o. 4396 -0.0355 
ROB o. 2997 o. 0698 o. 0010 3.5122 o. 2985 3.4968 0.1968 0.3280 -0.0252 o. 4496 -o. 0255 
R13 0.2912 0.0848 0.0010 3. 4032 o. 2900 3.3881 0.1997 0.3301 -o. 0231 o. 4524 -0.0228 
R17 0.2729 0.0745 0.0020 3.1715 o. 2716 3.1582 0.1015 o. 3400 -0.0132 o. 4531 -O. 0221 

·RlO 0.2326 0.0541 o. 0060 2.6739 o .2317 2.6628 0.0988 0.3417 -0.0115 0.4590 -0.0162 
RO! 0.2309 o. 0533 o. 0090 2' 6532 o. 2300 2. 6420 0.0291 0.3608 o. 0076 0.4676 -o. 0075 
R20 0.2207 o. 0487 0.0130 2. 5299 0 .2198 2. 5189 o. 0427 o. 3549 o. 0017 0.4657 -o. 0095 
R23 0.2141 o. 0459 ü. 0160 2.4505 o. 2!33 2. 4409 0.0129 0.3652 o. 0121 0.4718 -o. 0034 
Rll 0.1936 o. 0375 o. 0290 2. 2063 o .1926 2.1971 0.0474 0.3520 -0.0012 o. 4669 -o. 0083 
R09 0.1806 0.0326 0.0420 2. 0529 o .1799 '2.0449 0.0494 0.3510 -0.0021 0.4676 -o. 0076 
Rl2 0.1537 0.0236 0.0840 1.7391 0.1531 1. 7321 0.0103 0.3592 0.0061 0.4737 -o. 0015 
R03 0.1475 0.0218 o .0980 1.6673 o .1469 1.6605 0.0200 0.3562 0.0030 0.4725 -o. 0026 
R15 0.1411 0.0199 o .1140 1. 5935 o. 1406 l. 5874 -0.0619 0.3861 0.0329 
R22 0.0912 0.0083 o. 3080 1.0239 o. 0908 l. 0196 -0.1173 o. 4030 0.0498 
R02 -o .0026 0.0000 o. 9770 -o .0291 -0.0026 -0.0291 -0.1767 0.4071 0.0540 
R07 -o. 0307 0.0009 o. 7320 -0.3434 -o. 0305 -0.3416 -0.2272 0.4297 0.0765 
............................................................................... _ ................ ____ ._ ..................................................................................................................... _ 

NOTAS: 

H : 127 NIVELES OE SlGNlFlCANCIA: ALFA : 0.005 t : 2.619 
G.L. : 125 ALFA = O .OS t = J.657 

LOS REACTIVOS SE PRESENTAN EN ORDEN DECRECIENTE DE CORRELACION. 

LAS CORRELACIONES PRODUCTO-HCiHENTO 1 r iT) Y CONTINUO·BISERIAL Ir cbis) SON CONCEPTUALMENTE IDENTICAS, 
LA DIFERENCIA NUHERICA CORRESPONDE AL FACTOR DE CORRECClúN DE LA DESVIACION ESTANDAR OEFlffIOO COHO 
LA RAIZ CUADRADA DE N/N-1, QUE EN ESTE CASO VALE l. 0040. 

11) EL COEFICIENTE DE KUDER-RICHARDSON PARA LA PRUEBA CON 24 REACTIVOS ES DE 0.353180, LA COLUMNA 
MARCADA COMO KR23 MUESTRA EL VALOR DEL COEFICIENTE SI SE SUPRIMIERA EL REACTIVO CORRESPOHDIENTE. 
LA COLUMNA DIF. MUESTRA LA DIFERENCIA CON EL COEFICIENTE PARA LOS 24 REACTIVOS. 

(2) SUPRJHIENDO LOS REACTIVOS 7.2,22 Y 15 SE OBTIENE UN COEFICIENTE KR DE 0.475162, LA COLUMNA KR19 
MUESTRA EL VALOR DEL COEFCJENTE SI SE SUPRIME AUN EL REACTJVO DEL RENGLON, DIF MUESTRA LA DIFERENCIA 
COI! EL VALOR PARA 20 REACTIVOS. 
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TABLA 5. J RESUMEN DE RESUÚADOS' PARA RESPUESTAS CERRADAS POR GRUPOS DE EDAD. 
-.> -~·';~-:' ·~. --=::.;,: -¡_. -·-· '' ,- ·-' 

---------~---------~:~~~L~L-"~~~;_i:t":~L .. ~t; __ L' .. ~~~-~-"--;~;~c~"~-"----------------

\' x,~f~ffi¡~f¡~~~:~~,~:·:-m · :m ::~11 rnt ¡E 
4. ¡20; :•; 131; . 20 'ss ... 83% 5.150 o.m 0.219. 016 5.584 
5 7132.:• •:¡43~·· ''30 86;67X 5.200 ·o.748 o;¡79· 4:846''' 5.554 
6;·< 144''·.~;·156}" ; 7' '88;ÍOX '5.286 !;OJO' 'ofa10 <4;553'g!;'6;018 ' 

-,·;:··:·) . .,.:_. ··+ _,:;: "' .. , , .. 

-- -~~, ~~H6~ÚÓN'~:;;-~ ~-~"~~~-~ -~--·"-- -- --~ -= ._, __ "- - =~co.- ~-~~~~~~;_;~;-~~ - - -

1 ,84 ; 95 ' 25 86.67X 
2; :96 ' ' .·· 107 21 8o.95& 

' 3 ... íos . . 119 24 86.117; 
4 ' 120 .· ·131 20 78.33X 
5' 132 143 30 88.89): 
6 144 156 7 80.95X 

.fRACASO .. 

25 71.33X 
21 76. 98& 

l ' 84 ; 95 
2.:· . • ;·.96;;)". ;fo7: ', 
3.' 108• 119 24 76.39& 
4 ., 120 : .·131 20 79.m 
5 '.132 '' .:143 · 30 85.56X 
6 .' 144"'·''· "'156' ' '7 83.33i 

~;~rc~?t2~;c . ·~~ 
1 '84 ;~.; .' 95 ' ' 
2, · , :.96 :. . ro10 , 
t : ;.~~~,{ 119' 

5 132 ,; .;:!~ ,;{ 
6 144 frts6 · · 

25' , 12:8ox 
•.21, '., 86.67l 
; 24 84.lJX 
i 20 ' 8LOOX 
/30,• 
,, :,7 

'+'' 

TOTAL . .. >>~;~" 
1 ;¿~_..,";;J5 ' < ;~ 73,~0X 
2 ' 96. 107> •' 2i 80: oox 
3 108' 119 :. -24 81.67~ 
4 -•. ,J20~~ ,);13L:;. ---20 . º B!.50?. 
s ',' 132 ' (43 · .. ···• 30 86.67% 
6 'Í44 .· )56 - 7 86. 43& 

2.600 
2.429 
2.583 
2.350 
2.667 
2.429 

4.280 
4.619 
4.583 
4.750 
5.133 
5.000 

3.64Ó 
4.333 
4.208 
4.050 
4;333 
4.571 

. 14.680 
T6.ooo 
16.333 
16.300 
17.333 
17.286 

0.566 0.14L 2.3120. 2.888 
o. 791 0.159' 2.115. 2: 743 
0.640 il.I48 . 2.29F'' 2.877 
0.853 0.163' 2.028 .2:672 
0.596 0.133 2.Í.04 ' ''2;929 
1.050 0.275 1.885 ' ' 2,972 

-::~ .-

1.040 0.220 3.844 ,' 016 
1;253 o:mJ 0 4;143: •5:095. 
1.152. . 0.22S\ (139 5:Ó29 
1.090 0.246~' 4;262i4 5.238 
o.eo6 ·· 0:201 ;: fü35 , · 5.532 

· uo9 'o:4i7': >4:iw 5:825 
'~-_;_~;::_,,}-:-~~~-'-~~~-...::~~;;,_k~;-=l~_->_:=°'. ~~~-=-o---:~- ---

. '. . ' . . 
3:29{ 1.054 0:176 t988 

: 0.943 0;192.; 3;953 ' 4. 714 
0.865 0.180' Ú53 4.564 
0,805 0.197. 3:660 4.440 
0.699 .0,16L: 4;015 4.651 
0.495 0:333 3:913 5.230 

" 
2.3?9 . 0.463 13;764 15.596 
2.488 O:SoS. 15.00i 16.999 
2.35i 0.472 15.399 17 .268 

. 2.532 0.517 15.276 17.324 
1.640 0.422 16.498 18.169 
2.185 0.874 15.555 19,016 

------------------··--·----·----------·---·-·---·------··---------------------------------. .. . 



TABLA 5.4 RESUMEN DEL ANALISIS DE VARIANZA PARA RESPUESTAS CERRADAS POR EDAD. 

CATEGORIA ENTRE GRUPOS DENTRO DE GRUPOS TOTAL RAZON PROS. 
SUH. CUAD. MEDIA SUH. CUAD. HEDIA SUH. CUAD. F 

ATENCION 20 .108 4.022 116.049 0.959 136.158 4.19. 0.002 

EllOCION !.683 . 0.337 . 63. 907 0.528_ 65.591 0;~4 . ó.6(4 . . 

FRACASO 11.178 .. .· 2~236 ;, 'L2!'5> 158.2t(r,.·1:~~; ~0;1§9 
9. m ... l.9i7' ···t~r11~s:o.17s;· ~103:~~~- t~2'.~;f~"fito33 .. 

105.845 21.169 641 .oÚ·< 's.J4~> ;is2.i13 e é·}9'l ~:0.003 

(j47;o¿~· 

HOTIVACION 

TOTAL 

FUENTE DE VARIACION 
ENTRE GRUPOS: GL : 5 
DENTRO DE GRUFúS: GL : 121 
TOTAL: GL : 126 

_ _,J.. ._ :_·,," 



GRUPO 
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TABLA 5.5 RESUMEN DE RESULTADOS PARA RESPUESTAS ABIERTAS POR GRUPOS DE EDAD. 

EDAD (MESES l 
DE A 

N -FREC. HEÓIA . DESV. ERROR LIH. CONF. 95 X 
REL~ ·STO. STO. INF. SUP. -............................................................................................... ~~--..:.~~'~:~;.~ .. '~·.:~-:.: ... ~--~~--------------- ...... -.................................... .. 

1 
2 
3. 
4 
5 
6 

4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 

ATENCION 

84 
. 96 
108 ·.··· 
120 ·•. 
132; 
144·. 

95 2)60 
107 3.810 

. ·119··· . 4.500 
131•.;· ···•·20;''15;oox 4.500 

.·.··.·····1Í453b.·.;·.·.· • ;.30 ~·: 79;44r, • 4. 767 
·· {:: 1s.m 4.714 

--:~,_ ·.: 

EMúClo'N::,:~~;-:;· : ~--::_,~:~i;·~ 

. 84 ·.·· 
96 

·· 100 
120 
132 
144 

FRACASO 

84 
% 

108 
120 
132 
144 

95 
107 
119 
131 
143 
156 

95 
107 
119 
131 
143 
156 ' 

MOTIVACIO!l _ 

84 
96·, 

·108 . 
l20 
132 
144 

TOTAL 

84 
96 

108 
120 
132 ·. 

• 95 :· 
\107· 
' 119' 

131 
143 
156 

v5 
107 

. 119 

25 ... 
21. 
24 
20 
30 
7 

57 .331. 
6Ü7% 
n:m 
70.007. 
86.677. 
80. 95% 

25 44.007. 
21 60.32r. 
24 62.507. 
20 73:33% 
30 72,22% ' 
7 ' 71.43% 

25 
21 
24 
20 
30 
7 

25 
21 
24 
20 
30 

64 .sor. 
76.19~ 
1a.m 
80.00X 
82.00% 
77. 14% 

1. 720 
2.000 
2.375 
2.100 
2.600 
2.429 

3.240 
3.810 
3.917 
4.000 
4.100 
3.857 

6 144 

131 
143 
156 7 

51.607. 
66.19% 
72. 71% 
75.007. 
79.007. 
76.437. 

10.360 
13.238 
14.542 
15.000 
15.800 
15. 286 

0.991 
1.500 
0.957 
0.806 
1.146 
0.700 

0.222 
0.243 
0.227 
0.249 
0.203 
0.420 

0.960 • 0.179 
1.113 0.19& 
0.633 0.183 
0.995 0.20L 
0.712 ,0.164 
o. 728 0.339 

2.320 
3.329 
4.051 
4.008 
4.365 
3.882 

3.200 
4.290 
4.949 
4.992 
5.169 
5.546 

1.365- 2.075 
1.612 2.388 
2, 012 2. 738 

.1. 1oi 2.497. 
:2.276:;~ 2.924,, 
l. 757. • 3,100 

.•·--. 

1.261 0.277 ·2.092' •3:188. 

, H~ t,¡.¡¡¡,~?~~tt (j:fü : 
1.578 0.523 3:249 .5.322 

0.862 
1.052 
0.909 
l.049 
o. 746 
0.639 

2.869 
3. 006 
2.630 
2.510 
2.626 
3.149 

0.185 
0.202 
0.189 
0.206 
0.169 
0.349 

0.564 
0.616 
0.576 
0.631 
0.515 
1.067 

2.874 
3.411 
3.544 
3.591 
3. 766 
3.166 

9.243 
12.019 
13.401 
13. 751 
14.780 
13. 174 

3.606 
4.208 
4.290 
4.409 
4.434 
4.548 

11. 477 
14.457 
15.682 
16.249 
16.820 
17 .397 
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TABLA 5,6 RESUHEN DEL ANALISIS DE VARIANZA PARA RESPUESTAS ABIERTAS POR EDAD, 

,._ ..................... ---.. ------ ....... --------------- ... ---- ...... -- .. -------........................................... 
CATEGOR!A ENTRE GRUPOS DEllTRO DE GRUPOS TOTAL RAZON PROB. 

SUM. CUAD. MEDIA SUH. CUAD. MEDIA SUM. CUAD. F 
--.. --.......... ----........ -.. ---.. ------ ----..... ------------- .......... -................................................... 

ATENCION 69.635 13.927 

EHOCION 12.699 2. 540 

FRACASO 51. 719 10.344 

HOTIVACION 11.646 2.329 

TOTAL 479.291 95.658 

FUENTE DE VARIACION 
ENTRE GRUPOS: GL = 5 
DENTRO DE GRUPOS: GL = 121 
TOTAL: GL = 126 

149.593 1.236 219.229 11.26 º·ººº 
97. 379 o.sos 110.079 3.16 0.010 

232.108 l. 918 283.827 5.39 o. 000 

103.199 0.953 114.935 2.73 0.022 

963. 756 7.965 1442.047 12.01 0.000 
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TABLA 5. 7 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE F!SHER Y 
DUNCANS DEL ANO VA POR GRUPOS DE EDAD. 

PRUEBA DE DUNCANS PRUEBA DE FISHER 
CATEGOR!A CERRADAS ABIERTAS CERRADAS ABIERTAS 

TOTAL 124365 123.465 124365 

NOTAS: 

LOS GRUPOS ESTAN EN EL OR!•EN ASCEllDENTE DE SUS HEDIAS. 
EL NIVEL DE SIGNIFJCANCJA PARA AMBAS PRUEBAS ES DE 0.05 •. 

1231'65 

LOS GRUPOS SUBRAYADOS NO PRESENTAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE SI. 



.TABLA s;s COHPARACION DE.RESPUESTAS CE~RAOAS y ÁBIERTAS POR EDAD ••. 

-- ...... .:. .... --~- ....... -- .. ·:. .... -~-·.:.:.:~ .... -· .... :.;; ~- .;. .... -- ,;:.: .... :.::.. .;::.. .. -:. .. · .... ·;,;~~:.: ... ·.:.: ........ .:. .. ~ .... ..:·.;.; ...... ..: .. __ ,;;, .. .:. .... · ........................ .. 

GRUPO.'• EDAD (HES ES) 
DE . A 

RESPUÉsrf.s·.·cEaRAIÍAS RESPÚESTAS ABÚ:RTÁS 
FREC; MEDIA DESV. FREC. MEDIA . · DESV. .. 
; REt .. . . .. STD. . REL; . STO. 

................. ~ ........... ,,;.;;:.·~~~· ... ;. .. ·;. .. ~.:.-~·~~--~~---~:=:·:: .... :: .. : .................................. ~--· ...... .: .... ·~-~--~-----------------·------

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

ATENCJON 

84 
96 

108 
120 
132 
144 

EHOCION 

95 
107 
119 
131 
143 
156 

25 
21 
24 
20 
30 
7 

5 ··'' 

84 
96 

108 
120 
132 
144 

95 
107 
119 
131 
143 
156 

25 
21 
24 
20 
30 

6 

1 
2 
3 

: 4 

5 
6 

7 

FRACASO 

84 95 25 
96 107 21 

108 .• '119 24 
120 .. 13!' 20 
132 143 . . 30 
144 ·. 156 . . 7 

,·. ~ ,, 

TOTAL .. ··. 

25 
21 
24 

· .. 20 
30 
7 

69.m 4.160 o. 967 
76,98X 4.619 1.214 
82.64X 4.958 1.020 
85.m 5.150 o. 192 
86.67X 5.200 O. 748 
88.lOX 5.286 1.030 

86.m 
80.95X 
86.llX 
1s.m 
88.891. 
80.957. 

2.600 
2.429 
2. 583 
2.350 
2.667 
2.429 

71. 337. 4.280 
76.987. 4.619 
76.397. 083 
79.m 4.750 
85.56X 5.133 
83.JJX 5.000 

72.807. 
86.67?. 
84.m 
81.00X 
86.m 
91.43~ 

3.640 
4.333 
4.208 
4.050 
4.333 
4.571 

0.566 
o. 791 
0.640 
0.853 
0.596 
1.050 

1.040 
1.253 
1.152 
1.090 
0.806 
1.309 

1.054 
o. 943 
0.865 
0.805 
0.699 
0.495 

46.00X 2.760 
63.49X 3.810 
75.00X 4.500 
75.00X 4.500 
79.44X 4. 767 
78.577. 4.714 

o. 991 
1.500 
0.957 
0.806 
1.146 
0.700 

4.954 
1.876 
1.571 
2.507 
1.705 
1.12/Í 

57 .33X 
66.67X 
79.m 
70. 007. 
86.677. 
80. 95X 

l. 720 0.960 >.3.869 
2.000. '1;113; '; 1.404 
2.375 ·; 0.633 • 1.110 
2.100 • 0.995 0.832 
2.600. 0.712 0.387 
2.429 0.728 0.000 

44.00X 2.640 
60.327. 3.619 
62.50X 3. 750 
73.337. 4 .400 
72.227. 4.333 
71.43X 4.286 

64.807. 
76.197. 
10.m 
80. oox 
82.00X 
77' 141. 

3.240 
3.810 
3.917 
4.000 
4 .100 
3.857 

1.261 
1.396 
1.451 
1.068 
1.422 
1.578 

0.862 
1.052 
0.909 
1.049 
0.746 
0.639 

4. 915 
2.384 
2.158 
1.000 
2.636 
0.853 

1.440 
1.658 
1.115 
0.165 
1.229 
2.165 

1 . 84 •. > 95 25 73.40X 14.680 2.379 51.807. 10.360 2.869 5.679 
2 ···~96. '' lOL • 21 80.00X 16.000 2.488 66.197. 13,238 3.006· 3,165 
3 . 108. . . 119 24 81.67r. 16.333 2.357 72. 71X 14.542 2.630 2;433 
4 120. 131 20 0uor. 16.300 2.532 75.oor. 15.ooo 2,510. · 1.589 

.. -5 -~·132"- ·~143 • JO 86.677. 11.m 1.640 79.oox 15.800' 2'.626- ü67 
6 .• 144 .. 1S6 7 8ó.43r. 17.286 2.185 76.437. 15;286· 3;149 . 1.278 

----....................... ----- .... ----- ............. --.... -------.... -.. -------........................... -...... ------.............................................. .. 
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TABLA 5, 9 RESUHEN DE RESULTADOS PARA RESPUESTAS CERRADAS PCR GRADO ESCOLAR. 

.............. · ......... -------.. -.... ------.. -- -------.. -------.... ---------------------------------
GRADO FREC. HEDIA OESV. ERROR LIH; CONF; 95 ); 

ESCOLAR REL. STO. STD. INF. SUP. 
.............................................................................................................................................. ~---·------

ATENCION 

2 4.065 0.982 0.169 3. 73Ó 4.399 
3 4. 778 l. 083 0.222 4. 339 5.216 
4 .. 5.069 0.980 0.175 4. 723 5.415 
5< 5.208 o. 706 0.192 4.828 . 5.588 

. 6 5.280 0.826 - 0.188 4. 908 5.652 

EHOCION 

2 31 82.807. 2.484 0.666 0.130 2.227 2. 741 
3 18 85.19r. 2.556 o. 762 0.170 2.218 2.893 
4 29 87.36?. 2.621 0.611 0.134 2.355 2.887 
5 24 77. 787. 2.333 0.850 0.148 2.041 2.626 
6 25 89.331. 2.680 0.676 0.145 2.394 2.966 

FRACASO 

2 31 73.661. 4.419 1.040 0.197 4.029 4.810 
3 18 . 74. 07?. 4.444 1.257 0.259 3.932 4.957 
4 29 77 .597. 4.655 1.153 0.204 4.252 5.059 
5 24 79.861. 4. 792 1.040 0.224 4. 348 5.235 

25 d7 .337. 5.240 0.907 D.220 4.805 5.675 

·' 
MOTIVACIOH 

31 7&:137. 3.806 - 1.060 ·u61 -- 3.488 4.125 
ld 82.227. 4.111 0.994 0.211 3.693 4.529 
29 84.837. 4.241 0.857 0.166 3.912 4,571 
24 84.m 4.208 o. 763 0.183 . 3.846 4.570 
25 88.007. 4.400 0.632 0.179 4.045 4,755 

TOTAL 
. ::_:: ,: ·: ::;;~ ;~_:;·-~· ,. 

2 31 73.m -14.774 2:195 0.409 13. 965 · •· 15:594 
3 18 79.447. 15;889 2.787 ··.·• 0;537 14.827. 16.951 
4. 29 . 82.937. 16.586 :.2.252 0.423' 15.749 17 ;423 

.-- ___ 5 = -• - -24 02.m _ 16.542 2.327 .. •·. 0.465 _)S.622, ÍU62 
6 25 88.00ll 17 .600 u2s ó.455 - 16:699. fÜOl ... ,,_ ' .. ...................................................................................................................................................................... 
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TABLA 5.10 RESUMEN DEL ANAL!SIS DE VARIANZA PARA RESPUESTAS CERRADAS 
POR GRADO ESCOLAR. 

CATEGORIA ENTRE GRUPOS DENTRO DE GRUPOS TOTAL RAZON PROB. 

ATENCION 

EMOCION 

FRACASO 

HOTIVACION 

TOTAL 

SUH. CUAD. MEDIA SUH. CUAD. MEDIA SUH. CUAD. F 

20.315 1.019 101.043 0.084: 136.158 · ·0.oi '.º·ººº 

1.003 o.451 63.101 o.s23. :·&s.sgi;.· · o,~i '.~·o.489 
'"·-~; ' - ',: ¿_. ·-,:· • _- ;- • _., 

11.150. ·~· 1~~. • •. 1~47.o6,:'.cfC-~·~º~j;~i"~ª.~~1F1.~I2~·3t·; · 0,061 · .... 

5. 5&4 u91 '· :C.:97 :0escr:to;eo2"·•jio3;449,~::. 1;73 •. 0.147 

120.723 30.181 632.rnº <, s.~~~T 752,913 •. s.02 º·ººº 

----------·---------------------------------~-~-~~---~~--~t~~~~L--~~~----- .. -----
FUEN.TE DE VARIAC!ON 

ENTRE GRUrOS: GL : 4 
DENTRO DE GRUPOS: GL : 122 
TOTAL: GL : 12& 

, _:, 
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TABLA 5.12 RESUMEN DEL ANALISIS DE VARIANZA PARA RESPUESTAS ABIERTAS 
POR GRAL-O E&::OLAR. 

CATEGORIA ENTRE GRUPOS DENTRO DE GRUPOS TOTAL· RAZON PROS. 
SUM. CUAD. MEDIA SUM. CUAD. MEDIA SUH. CUAD. F 

ATENCION 79. 294 19.823 139. 935 1.147 219.228 17 .28 

EMOCION 20. 623 5.156 89.456 o. 733 110.079 7'.03 

FRACASO 51.497 12.874 232. 329 :; !'. 904 . ' 283.827 ·.··.· 6.76 
~: 

-- - ' -- .-=._ .. --·-'-'-"' 

HOTIVACION 12.457 3.1í4} 192:378 ·+0.839~ ~u4;535 3. 71 
,,':·:_:· 

)~~9.Ó~/¡ ·.Y 
, ·<s -·::.;-, 

TOTAL 533.023 133.256 7:45F < í442.o41 ': 17.88 
'· -· . . . ' '.~ ' 

FUENTE DE VARIACION 
EllTRE GRUPOS: GL : 4. 
DENTRO DE GRUPOS! GL = 122 
TOTAL: GL = 126 

·, .,,:,_, __ , 

0.000 

0.000 

º·ººº 
0.007 

0.000 
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TABLA 5.13 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE FISHER Y 
DUNCANS DEL ANOVA POR GRUPO ESCOLAR. 

PRUEBA DE DUNCANS PRUEBA DE F!SHER 
CATEGORIA CERRADAS ABIERTAS CERRADAS ABIERTAS 

TOTAL 2 3 5 4 6 2 3 5 4 6 2 3 5 4 6 

NOTAS: 

LOS GRUPOS ESTAN EN EL ORDEN ASCENDENTE DE SUS HEDIAS. 
EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA PARA AHBAS PRUEBAS ES DE O.OS. 

2 3 5 4 6 

LOS GRUPOS SUBRAYAOOS NO PRESENTAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE SI, 



- 158 ~-

TABLA 5.14 COHPARACJOll DE RESPUESTAS CERRADAS Y ABIERTAS POR GRADO ES\."OLAR. 

.... -- .... -........ ~ ... ------ .. ~:~-~; __ ~ ~ .. ~- ... :: .... -.... --- .. -- ...... -------- ................ -----.. -.............. -------- ....... -.. --
RESPUESTAS CERRADAS RESPUESTAS ABIERTAS 

GRADO N FREC. HEDIA DESV. FREC. HEDIA DESV. t 
ESCOLAR REL. STO. REL. STO. 

-------------------------··-----------........................................................................................................... 

ATENCION 

2 31 67 .74% 4.065 0.982 47.85% 2.871 1.008 4.647 
3 18 79.63X U78 1.083 6s.m 3.944 1.508 1.850 
4 29 84.48~ 5.069 0.980 74. 71X 4.483 0.895 2.337 
5 24 a6.m s. 208 o. 706 72. 92X 4.375 1.033 3.194 
6 25 88.007. 5.280 0.826 85. 33X 5.120 0.863 0.656 

EMOCION 

31 82.80% 2.484 0.666 52.69'/; 1.581 1.040 4.005 
18 85.m 2.556 0.762 77.781. 2.333 0.817 0.821 

4 29 87.367. 2.621 Ó.611 80.m 2.414 0.670 1.207 
5 24 77 .787. 2.333 o.aso 

·-
&9.m 2.083 0.997 0.915 

6 25 89.337. 2:600 0.676 90.677. 2. 720 0.531 -0.228 

FRACASO 

2 31 73.66% 4.419 1.040 48.927. 2.935 1.413 4.633 
3 18 74.07% U44 t:257 52.787. 3.167 1.067 3.195 
4 29 77 .597. 4.655 1.153 66.67% uoo Ul4 l. 900 
5 . 24 79.867. 4. 792 1.040 70.147. 4.208 1.414 1.594 
6 25 87 .33~ 5.240 0.907 76.67~ 4.600 1.327 1.951 

__ HOTIVACION _ _ 

2 31 76.137. 3.806 1.060 67.74% 3,387 0.939 1.622 
3 18 82. 22X 4.111 0.994 70.007. 3.500 1.167 1.644 
4 29 84.831 4.241 0.857 82.07X 4.103 0.885 0.593 
5 24 04.ln 4.208 0.763 81.6-n 4.083 Q.702 0.578 
6 25 88,00X 4.400 0.632 80.00% 4.000 0.800 1.922 

TOTAL 

2 31 73.B7X 14.774 2.195 53.87% 10.774 2.870 6.063 
3 18 79.m 15.889 2. 787 64. 72X 12.944 2.915 3.011 
4 29 - 82.93~ 16.586 2.252 75.00% 15.000 2.626 2.426 
5 24 82. 71X 16:542 2.327 n.m 14.750 2.504 2.514 
6 25 88.00% 17 .600 1.625 82.20X 16.440 2.451 1.933 

.............. -....................................................... -- .. -............... -.. --... ---.............................. ----------- .......................... 
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TABLA 5.15 CALIF!CACION EN AHNCION POR GRADO-Y EDAD. 

DATO 

N 
MEDIA 

D. STO.· 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STD. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

O. STD. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

" MEDIA 
O. STO. 

VARIANZA 

RESPUESTAS CERRADAS 

EDAD (meses l 
DE A 

04 
04 
04 
04 

95 25 
95 4.160 
95 0.967 
9S o. 934 

GRADO ESCOLAR 
3 

6. 14 1 
3.667 .• 4.929 ' 6.000 

TOTAL 

25 
Ú60 .. 

· 'o'.96r 
.0.934" 

.. .. ·¿ 21~ . 
""' ·- •:i J,G19:: 

·•uw 

t" 

96 
96 
96 
96 

107 
107 
107 
107 

o. 943 1.100 . • .. 0.000 
0.009 L209 0.000 . '{.474 -2.206" 

100 
100 
100 
100 

120 
120 
120 
120 

132 
132 
132 
132 

144 
144 
144 
144 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

119 
119 
119 
119 

131 
131 
131 
131 

143 
143 
143 
143 

156 
156 
156 
156 

31 
4.0GS 
0.982 
0.964 

.. 2 22. 

4. 500 5.000 
o.sao· L044 
o.zso l. 091 

2 4 14 
4.000 S.000 S.3S7 
1.000 o. 707 0.610 
1.000 o.sao o.372 

2 10 10 
s.soo S.000 5.270 
0.500 0,775 0.731 
o. 250 . 0.600 0.534 

30 
S.200 
0.740 
0.560 

7 7 
S,206 S.286 
1.030 1.030 

~0.190. 

-1.127 

0.317 

1.061 1.061 -0.021 

10 
4.770 
1.083 
1.173 

29 
S.069 
0.980 
0.9&1 

24 
s.200 
0.706 
0.498 

>.127 
(4;8SO 

. LOJS 
;; i: 072 -- ... -.. -- ............... -------......................... -....................... .; ...... .:.:. .. ~.:. .. ----'~- ...... -- ~'~ ...... :... ..... :;;. __ ..;._:.:; ~.;. ~:. ....... .;.:_ .. .. -- . . -
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TABLA 5.16 CALIFICACION EN ATENCION POR GRADO Y EDAD •. 

RESPUESTAS ABIERTAS 

EDAD (meses l 
DATO DE A 

------------------.............................................. ':.: ....... ;,:~~-~-~:,~;:~~~~~~---.;. .. :..:.:..~ .. ;. .... ~~------··------------
,·,,· .,_. 

'·~'.\:::. ;, 
N 84 95 25i. -~\· .. -··;~ 

25 
HEDIA 84 95 2.760 2.760 

D. STO. 84 95 0:991 o. 991 
VARIANZA 84 95 0.982 0.982 

·<.··; .,. 

N. 96 107 6 \2.1f> . -~,· 1 21 
MEDIA 96 107 3.fü':\3:92(-:._ s:ooo .. 3.810 

D. STO. 96 107 . 0.943s'.:ifi668 e~ o:ooó ·.· . 1.500 
VARIANZA 96 107 0.889 . 02:781?· o:ooo~ 2.249 -2.672 . -. '.YJi::,2./ N 108 119 . 22 24 

MEDIA 108 119 ->c·A.soo ·' 4.500' 4.500 
D. STO. 108 119. <~ .:p¡soo,. 0:989. -.·· 0.957 

VARIANZA 108 119 . 0;250. / 0.977 . o. 917 ~1.254 

N 120 131 - .• 4 14 20 
MEDIA 120 131 .. (250 4'.714 4.500 

D. STO. 120 131 0:795 Ó.806 
VARIANZA 120 J31 0.633 0.650 -0.663 

N 132 143 
--

2 10 18 30 
MEDIA 132 143 4.500 3.900 5.278 4.767 

D. STO. 132 143 0.500 1.136 0.870 1.146 
VARIANZA 132 143 o.250 1.290 o. 756 1.312 -L827 

N 144 ·1s6. 7 7. 
MEDIA 144. 156 4. 714 4. 714 

D. STO. 144 156 o. 700 o. 700 
VARIANZA 144 156 0.490 0.490 1. 470 -

N TOTAL 31 18 29 24 25 •..• ··· .. ,127 
MEDIA TOTAL .. ·. 2.871 3.944 4 .483 4.375 5.120 4.118 

D. STO. TOTAL 1.008 1.508 0.895 1.033 0.863 .· 1.314 
VARIANZA TOTAL 1.016 2.275 0.801 1.068 o. 746 • L726 



- - 161-

TABLA 5. 17 CALIFICACION EN EHOCION POR GRADOTEDAD,' 

'' RESPUESTAS CERRADAS 

_ ................................................................................................ "'." .... '."'. ............................. __ .---~~--"".--------------
EDAD (meses) ·._GRADO ESCOLAR 

DATO DE A 3 6 TOTAL -- .. -........ --... ------.. -.. -----------........ -.. -... ---.................... ---- ........................................ ------.................. 

N 84 95 25 25 
HEDIA 84 95 2.600 2.600 

D. STD. 84 95 0.566 0.566 
VARIANZA 84 95 o. 320 0:320 

N % 107 6 14 ,l 21 
MEDIA % 107 2.000 2.643 ' 2.000; 2.429 

D. STO. 96 107 0.817 o. 718 '0.000 - 0.791 
VARIANZA 96 107 0.667 O.SIS'- º·ººº . - 0.626 -0.200 

N 108 119 ·, 2 22 24 
MEDIA 108 119 2.500 2 .. 591 2.583 

D. STO. 108 119 0.500 .. 0.65( 0.640 
VARIANZA 108 119 o.250 0.424 0.410 0.218 

N 120 131 2 4 14 20 
HEDIA 120 131 2.000 2.750 2.286 2.350 

D. STO. 120 131 i.ooo 0.433 0.881 0.853 
VARIANZA 120 131 1. 000 0.187 o. 776 o. 728 1.159 

N 132 143 2 10 18 30 
MEDIA 132 143 3.000 2.400 2.778 2.667 

D. STO. 132 143 - 0.000 º·ªºº 0.416 0.596 
VARIANZA 132 143 0.000 0.640 0.173 0.356 -2.024 

N 144 -156·-~- 7 7 
. MEDIA 144 156 2.429 2.429 
D. STO. 144 156 1.050 1.050 

VARIANZA 144 156 1.102 1.102 1.143 

N TOTAL 31 18 29 24 25 .127 
MEDIA TOTAL 2.484 2.556 2.621 2.333 ' 2:680 2.535 

D. STO. TOTAL 0.666 o. 762 0.611 ó:a5o . 0;676 : o. 719 
VARIANZA TOTAL 0.443 o.sao o. 373 0:122 0;458 ·, 0:516 ·.'. ·, - :· .- .·. -. ,- .·. ------·-----·-:----------................... ~.-----~ .. -- .. ,- ................................................................................................. 
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TABLA 5.18 CALIFICACION EN EMOCION POR GRAIXl Y EDAD. 

RESPUESTAS ABIERTAS 

·--~ ............ -........ ---- ............ -............. --- ................................. ---- .: .. ...... .;..;. .................... _____ --~-·---.. --...... -

DATO 

N 
HEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
HEOIA 

o: STO. 
VARIANZA 

11 
HEDIA 

o. sro. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
HEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
HEDIA 

o. sro. 
VARIANZA 

N 
HEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

EDAD {meses l 
DE A 

.-,- .·,.,, .. 
GRAOO ESCOLAR · • .! .,, •· .• 

3 · 4 'S ·. 6. TOTAL , t 2 

.95 25 
95 . l.720.• 

84 
•84 ·:· 
84 
84 

.. 95 0,960 

96 
96 
9ó 
96 

108 
108 
108 
108 

120 
120 
120 
120 

132 
132 
132 
132 

144 
144 
144 
144 

. 95' 0',922. • .•• 

107 
107 
107 
107 

119 
119 
119 
119 

131 
131 
131 
131 

143 
m 
143 
143 . 

156 
156 .. : 
156 
156 . 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

6 
1. 000 . 
1.155. 
1.333 .· 

:14 •• 
2;351. 
0;011_ 
o;óss'':'.: 

2 • 22 ' 
-2.500. 2.364 
MOQ. 0.643 
o.25o •. o.413 · 

31 18 . 29 
1.501 i 2.333 :•, 2;414 
1.040' . 0:011 \ 0.610 
1.082 0~667 L 0:449 •' 

. 21 
. 2.000 

1.!13 
·- d.238 ,~2.044 

24 
2.375 
0.633 
0.401 

20 
2.100 
0.995 
0.990 

10 18 . 30 
2.200 2.833 2:600 
0.980 0.373 o. 712 

~0.02& 

1.291 

0.960 0.139 0.507 -3.153 

'-:• ·;? '7. -
2.429 
0.728 
0.531 

24 
2.083 
0.997 
0.993 

25 
2.720 
0.531 
0.282 

7 
f429 
0.728 
0.531 

.127 
2.197 
0.931 
0.8&7 

1. 748 

........ _ ....... --............................................ .;;, ___ ~ ....... '~.;: .. _..,;.:..~·:.:...;~~- ... ~-'~-~ ............ _.,..,.~--~----.. --.. --·'----------.. 
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TABLA 5.19 CALIFICACION EN FRACASO POR GRADO Y·EDAO. -

RESPUESTAS CERRADAS 

---- ---·---- ... ------ ...... --- -- -..... ----- ---.. --~- .... ~ ..... ·~~~ -....... ·:- .. i .... '..::. ...... --- ........................... ~--- ........ .. 

DATO 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

O. STO. 
VARIANZA 

N 
HEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
HEDIA 

o. s.ro. 
VARIANZA 

N 
HEDIA 

D. STO, 
VARIANZA 

EDAD (meses l 
DE A 

_84 
84 
84 
84 

96 
96 
96 
96 

108 
108 
108 
108 

120 
120 
120 
120 

132 
132 
132 
132 

144 
144 -
144 
144 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

• - _e ~-: - - ~· ,-: 

119 ' 2 
119. . 5.000 
119 . ···. i. ooo· 
119 · - '' :-i;ooo 
131 .· 

131 
131 
131 

143 
143 
143 
m 

156 
156 -
156 
156 . 

31 
4.419 
1.040 
1.082 

18 
4.44t 
.1.257 
1.580. 

22 
4.545 . 
1.157 
1:339 .-

4 
4. 750 
1.090 
1.187 

2 10 
5.000 4.800 
1.000 . 0.872 
1.000 0;760 

. 25 
4.280 
l. 040 
1.082 

21 
4.619 
L~53 
1.569 -0.194 

24 
4.SB3 
1.152 
1,326 -0.434 

·20 
4.750 
1.090 
1.187 -0.593 

.18 30 
5j33 5.133 
0.667 0.806 
o.444 0,649 ·1.640 

7 '7 
o - 5:ººº~~5~000 ----.- --

. _1;309 1. 309 
l.714, 1.714 0.802 

29 24 •• . .' 25 : - )27 
U5S (792, 5;240 .• 4:709 
1.153,>> 1.040 0.907 ' l.116 
1.329; ; ' 1,002• ; .0.822 / Ú46 . 

, .. : . :'>- _,-.- - - "' -··-. ' ........................................................................................................................................ --------------------------'" ......... ,y,._', ' .• 
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TABLA 5.20 

N 84 95 
MEDIA 84 95 

O. STO. 84 95 
VARIANZA 84 95 

N 96 
MEDIA 96 

D. STO. 96 
VARIANZA 96 -1.350 

N 108 119 _., "~i ; 22 24 
MEDIA 108 119 - - 3.000 - 3;818 3.750 

D. STO. 108 119 ._o:ooo~ 1.497 ,· - 1.451 
VARIANZA 108 119 ··> o.ooo· ' 2.240 2.104 -l. 234 

N 120 131 20 
MEDIA 120 131 4.400 

D. STO. 120 131 •··' 1.068 
VARIANZA 120 131 1.140 -l. 752 

N 132 143 fo 18 30 
MEDIA 132 ¡43•·· _3.600 (722 4.333 

D. STO. 132 143 ' 1.625 1.193 1.422 
VARIANZA 132 143 2.640 1.423 2.022 -0.191 

N 144 7 7 
MEDIA 144 4.286 4.286 

O. STO. 144 1.578 1.578 
VARIANZA 144 2.490 2.490 o. 716 

N TOTAL 31 .·•. 18 29 24 25 127 
MEDIA TOTAL 2;935 3.167 ,,'. 4,000 . uo0 4.600 3.780 

D. STO. TOTAL 1.413 1.067 ,·' 1.414 1.414 1.327 1.495 
VARIANZA TOTAL 1.996 1.139' ' 2.000 L998 1.760 2.235 
----------------....................................... .':.· ............ ..::_· .. · .. '~~;..·.:.~; . .;;.:.. .. .; .. ·~ .. .;..:...:. ...... ~: ...... ;,; .. :.. .................. ...: ................. 
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TABLA 5.21 

RESPUESTAS CERRADAS 
' ' '/::'.~, \ --------"'------.......................... .: .... ,;.:~·~.__.;.;,..:,;. ___ :,. ___ ;,;._..; ............ ·.:-.. .................... .;. .............................................. .. 

----~~~~------:~;:_~:::::~~-~~;~_t111n~}-~i~t~rr-1:~L-=--------~----!~~~: _________ _ 
N 

MEDIA 
D. STO. 

VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

84 
84 
84 
84 

96 
96 
96 
96 

108 
108 
108 
108 

120 
120 
120 
120 

132 
132 
132 
132 

~)U/,)c:·: 
95 - 25-.. \ :·· 
95 3 640 ::;;. 
95 1:054 y 

95 1.110 

107 • ;:6 14. 1 
107 uoo .·~.2,14 5.000 
107 .·. 0;764 : 1.01.3 .. º·ººº 
107 - > o:s03 .• 0·'.1~026 . º·ººº 

131 
131 
131 
131 

143 
143 
143 
143 

""2 
.· 3.000 

0.000 
0.000 

4 
4.000 
o. 707 
o .500 

14 
4.214 
0.773 
0.597 

2 10 
5.000 4.200 
o .000 o. 748 
0.000 0.560 

144 156 
144 156 
144 - - 156 •. 
144 156 

TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 
TOTAL 

31 
3.806 
L060 
1.12i.' 

18 . 29 
Ull 4.241 
0.994 0.857 
0.988 ·. 0.735 

25 
3.640 
1.054 
1.110 

21 
4.333 
0.943 
0.889 

24 
4.208 
0.865 

-1.613 

0.748 0.098 

20 
4.050 
o.sos 
0.647 -0.109 

18 30 
4.333 4.333 
0.667 0.699 
0.444 0.489 -0.452 

7 
4.571 4.571 
0;495 - 0.495 
0.245 ., 0.245 -0.822 
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TABLA S. 22 CAL!FJCAC!ON Ell MOTIVAC!ON .. POR GRAOO, X EDAD. 

RESPUESTAS ABIERTAS 

------ ..... --.. -.. -.. -.. -.;. .. ----.. ------.... : .. .... -.;;.·.:.;; _ -~-: ';,;;,.; -~ ~:.' .. '_·~--~·~ ..... :..-: ;..;;;. ..:: ; . .-:. .. -;:. ...... ;.;:::.:,:;-.... ..:::.;; ........ -................ .. 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

O. STO. 
VARIANZA 

ff 
MEDIA 

O. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STD. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
. MEDIA 

O. STO. 
VARIANZA 

84 
84 
84 
84 

120 
120 
120 
120 

132 
132 
132 
132 

- -- 13f--
131. 
131 
131 .-

143 
143 
143 
143 

144 156 
144 156-
1411 ·<!SF 
144 156_ 

TOTAL 
TOTAL . 
TOTAL 
TOTAL 

-; -,:+:-:'":· .~:~: ': .. ,:·!-; .'• ';-

: -·-~ - -
·- -···-···2: ---------4--: ;,.- ___ :_·-14 -
- i.'ooo : ollo . 4 .143 
Looo~> 0:500 ·- o.833 
1.000' o_.2so_ o.694 

3¡ ·- 18 

3.387 - 3.500 
.· o. 939' • u61 

o. 682 1.3&1 · 

2 
5.000 
0.000 
0.000 

29 
4.103 
0.885 
0.782 

10 
4.000 
o.w 
0.200 

24 
4.083 
o. 702 
0.493 

18 
4.056 
0.848 
0.719 

7 
3.857 
0.639 
0.408 

25 
4.000 
0.800 
0.640 

25 
3.240 
0.862 
0.742 

20 
4.000 
1.049 
1.100 

30 
uoo 
0.746 
0.557 

7 
3.857 
0.639 
0.408 

127 
3.819 
0.951 
0.904 

-1.263 

-O. 790 

-0. 760 

0.282 

0.537 
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TABLA 5.23 
. -~ : . 

REsm~TA~ drRÍiÁ~As : L. ·.·· ' 
,_. · ., _ ... ~_··-.. ~~;?~.'.~'.º~- .,,. ";-,,,.;. ~:-·--",."';,o¡·7c •· · .• - . . · ' 

---·::~~-.-----~~~d-¡;~;~;r·T~;:·~-~~j·)~}.~;;·i~~~;~F~Lv-·:·---------------------------

-----.................. -.............................. _~~---~:;~-:::~~~~~~,;.~::'~~~-~;~:.:~~;~~;~f~~-~~~--~~~~~~~~~-~-~-~~---~.~:-................. ~--.. -
('./:·:-~~~; -0 • -~- :.·.··:·_ •• •• >·,: 

N 84 
HEDIA 84 

D. STO. 84 
VARIANZA 84 

N 96 
MEDIA 96 

D. STO. 96 
VARIANZA 96 

N 108 
HEDIA 108 

D. STO. 108 
VARIANZA 108 

N 120 
MEDIA 120 

O. STO. 120 
VARIANZA 120 

N 132 
MEDIA 132 

O. STO. 132 
VARIAllZA 132 

N 144 
MEDIA w 

D. STO. 144 
VARIANZA 144 

N TOTAL 
MEDIA TOTAL 

D. STO. TOTAL 
VARIANZA TOTAL 

95. 'i5LiT}X'.7LT''/ 
95 14.6.BO e;\ :{,f { . . . 

·95 2.379 ~ ".;· ,,, 'fe.. ; 
95 5;658 .. :/.· .,· ... ; 

.. 

107 .. . 6 J.C )4 > . 1 
107 : •15: 167 fU43 19.óoo 
101 EQ6Z ' 2.199 .. o:ooo 

.25 
1Ú80 
2.379 
5.658 

21 
16.000 
2.488 

101 1~139 <Tái1 · º·ººº 6.190 -1.682 

24 
16.JJJ 
2.357 
5.556 -0.194 

20 
16.300 
2.532 
6.410 

30 
17.333 
1.640 
2.689 

7-- 7 
17.286. 17.286 • .. 
2.185 2;185 

-0.370 

-1.473 

4. 775 U75 i 0.583 · 

·31 1a·· 29 .24 2s .• ,.;121,., 
14. m 1S.á89 16:586. 16 .. 542 .. 17:600 •}16'.'235.' 

· '2.195 2.787 • 2.252 2.327. L625/; 2.435;,, 
u20 7;765 '<s.oio 5:415 ·. 2:640: 5.920• 
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TABLA 5. 24 CALIFICACIOll TOTAL POR GRADO Y EDAD. 

DATO 

RESPUESTAS ABIERTAS 

EDAD (meses) 
DE A 

··.GRADO' . ESCÓLAR 
• 3 . 4 TOTAL 

--............................................................. ..; .... ~~·-:-~~~':. .... ~ .. --... ~~~--i'~ .. ..:~¿· ..... -.... ~~-------·~-----; ....... _____ .,. 

N 
MEDIA 

O. STO. 
VARlANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
MEDIA 

D. STD. 
VARIANZA 

H 
HEOJA 

D. STD. 
VARIANZA 

11 
MEDIA 

D. STO. 
VARIANZA 

N 
HEOIA 

D. STD. 
VARIANZA 

% 
96 
96 
96 

108 
108 
108 
108 

120 
120 
120 
120 

132 
132 
132 
132 

144 
144 
144 
144 

TOTAL 
·TOTAL 

TOTAL 
·.·TOTAL 

···: -'·'.· 

95 •. - ,,~;s: ¡ : 
95 10;360 
95 ·. 2;a59 · . 
95~ .e: amo •· 

í07 . ,; 6 ; . • 14 - ;¡ 1 
107 \l2i500 i3.1Üé 19;000 
101 ··-. 2.141 •. • 2.991> :o.ooo 
io1 4.583 • :.;0,9so Co.ooo 

1!9 
!19 
119 
119 

131 
131 
131 
131 

143 
143 

~ - ~;~~~;7;_,._:;= -~ ·,,,_._ , .... ,_ 
· .. •· '( '~ -; 22 

''14.000.·· ·14.591 
.ó:ooo• 2.141 

·--·•o: ooo· · · ·- 7 .514 

2 4 
10.500 15;500 
- 2.soo T:soo 

6.250 2.250 

143 -

2 
16,500_ 
0:500 
0.250 143 

156 
156 
156. 
156 

31 
10.m 
2,870 
8.239 

18 
12. 944 
2.915 
8.497 

29 
15.000 
2.626 
6.897 

14 
15.500 
2.062 
4.250 

10 
13.700 
2.685 
7.210 

24 
14.750 
2.504 
6.271 

18 
16.889 
l.940 
3.765 

7 
15.286 
3.149 
9.918 

25 
16.440 
2.451 
6.006 

. . . ·--- - - - -

25 
10.360 
2.869 
8.230 

21 
13.238 
3.006 
9.039 -2.785 

24 
14.542 
2.630 
6. 915 -1.448 

20 
15.000 
2.510 
6.300 

30 
15.800 
2.626 
6.893 

7 
15.286 
3.149 
9.918 

.127 
13.913 
3.370 

11.355 

·1.034 

-1.892 

1.474 

__ ............................................................................................................... -.................................................. ______ .... _ .. 
- - -- . .. . . . -- . . .. 
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TABLA 5.25 . RESULTADOS DE LAS PRUEBA t DE STUDENT EN LA 
DIAGOllAL PRINCIPAL DE LOS CRUZAMIENTOS POR 
EDAD Y GRADO. 

CATEGORIA CERRADAS ABIERTAS 

TOTAL A e D C D E 

HOTIVACION A e A B C' D ,E 

NOTAS: 
LOS GRUPOS APARECEN EN EL ORDEN DE LA DIAGONAL PRINCIPAL DE LOS CRUZAMIENTOS. 
LOS GRUPOS SUBRAYADOS CON LA HISHA LINEA NO PRESENTAN DIFERENCIAS ESTADISTICA· 
MENTE SIGNIFICATIVAS ENTRE SI. 
LOS VALORES DE t PARA UN NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE O. 05 SON: 

NI ll2 GL t Nl N2 GL t 

A·B 25 14 37 1.686 B-D 14 14 26 1. 71 
A·C 25 22 45 1.6775 B·E 14 18 30 . 1.70 '.: 
A·D 25 14 37 1.686 C-D 22 14 34 1.692 
A-E 25 18 41 1. 6795 C-E 22 18 38 1.672 
8-C 14 22 34 1.692 D-E 14 18 30 1. 70 
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TABLA 5.26 CORRHLACION DE RENDIHIENTO ESCOLAR COH P\JNTAJES. 

---........................................................................................................................................... 
RHSl'UESTAS CERRADAS RESPUESTAS ABIERTAS 

GRADO r'2 PROB r r'2 PROB 
ESCOLAR :r:=o :r:=o 

.................................................................................................................................................. 

ATEHCION 

2 31 0.0708 0.0050 0.705 0.0515 0.0026 0.783 
3 18 0.0345 0.0012 0.892 0.1065 o.orn 0.674 
4 29 0.2500 0.0625 0.191 o .2600 0.0676 0.173 
5 24 -0.0154 0.0002 0.943 -0.0372 0.0014 0.863 
6 25 0.3129 o .0979 0.128 -0.0335 0.0011 0.874 

HUESTRA 127 0.1485 0.0220 0.096 0.1067 0.0114 0.233 

HHOCION 

2 31 o. 3306 0.1093 0.069 o .2459 o .0605 0.182 
3 18 0.1795 0.0322 0.476 0.2127 o. 0452 0.397 
4 29 -0.0512 0.0026 o. 792 -0.0296 0.0009 0.879 
5 24 0.0344 0.0012 0.873 0.1040 0.0108 0.629 
6 25 0.1583 0.0250 0.450 0.2608 0.0680 0.208 

HUESTRA 127 0.1374 0.0189 0.124 0.1638 0.0268 0.066 

FRACASO 

2 31 0.4471 0.1999 0.012 0.4911 0.2411 0.005 
3 18 -o.3805 o.me 0.119 0.0525 o. 0028 0.836 
4 29 0.1789 0.0320 0.353 0.2350 0.0552 0.220 
5 24 -0.2284 0.0522 0.283 0.1095 0.0120 0.611 
6 25 -0.1106 0.0122 0.599 -0.0769 0.0059 o. 715 

HUESTRA 127 0.0996 0.0099 0.265 0.2131 o. 0454 0.016 

tt:lrIVACION 

2 31 0.2500 0.0625 0.175 0.4575 0.2093 0.010 
3 18 0.0383 0.0015 0.880 0.0827 0.0068 0.744 
4 29 -0.0616 0.0038 0.751 0.0172 0.0003 0.929 
5 24 0.4336 0.1880 0.034 o. 0039 o. 0000 0.985 
6 25 -0.1883 0.0355 0.367 -0.3430 0.1177 0.093 

HUESTRA 127 0.1064 0.0113 0.234 0.0775 o. 0060 0.387 

TOTAL 

2 31 0.4620 0.2134 0.009 0.5003 0.2503 0.004 
3 18 -0.1057 .. 0.0112 0.676 0.1767 0.0312 0.483 
4 29 0.1595 0.0254 0.408 0.2093 0.0438 0.276 
5 24 0.0699 0.0049 o. 745 0.0818 0.0067 0.704 
6 25 0.0837 0.0070 0.691 -0.1224 0.0150 0.560 

HUESTRA 127 0.1952 0.0381 0.028 0.2027 0.0411 0.022 

................................................................................................................................................... 
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